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de origen, como vector del dengue
(Hawley, 1988. J. Amer. Mosquito Contr.
Assoc. 4: 1-39). Fue registrado por pri-
mera vez en el Nuevo Mundo en
Memphis, USA, en 1983 (Reiter, 1998. J.
Amer. Mosquito Contr. Assoc. 14: 83-
94). Su introducción se produjo por
transporte en embarcaciones para
importación de cubiertas usadas de
automóviles. El ciclo del mosquito se
completa a partir de oviposiciones en
estos neumáticos. En 1986 ya se lo regis-
traba en la zona de los grandes lagos de
América del Norte. 
En América del Sur fue hallado por pri-
mera vez en Río de Janeiro (Forattini,
1986. Rev. Saude Pub. 20: 244-245),
atribuyéndose las mismas causales de su
introducción a las ya descriptas. En este
caso su expansión ha sido más lenta: en
1998 fue hallado por primera vez
Misiones, Argentina, en zona limítrofe
con Brasil (Rossi et al., 1999. J. Amer.
Mosquito Contr. Assoc. 15: 422), y pos-
terirmente en Eldorado, en la misma pro-
vincia (Schweigmann et al., 2004. Rev.
Saude Pub. 38: 136-138).
No ha sido aún incriminado como vector
de dengue en el SE de Brasil, Paraguay y
NE de la Argentina, aunque su impacto
sanitario potencial no debe ser subesti-
mado. Poblaciones de Brasil han mostra-
do susceptibilidad y capacidad de vehicu-
lizar los 4 serotipos del virus, y de trans-
mitirlos a la progenie por vía ovárica
(Consoli & Lourenco de Oliveira, 1994.
Fiocruz, 225 p.). Es una especie exótica
capaz de alimentarse de una amplia
gama de vertebrados, por lo que existe
una posibilidad cierta de la introducción
de nuevos virus desde los ciclos zoonóti-
cos selváticos a los ambientes antropiza-
dos. La capacidad de esta especie de
criar tanto en microambientes urbanos
como periurbanos y/o silvestres, dificulta
la aplicación de medios eficaces de con-
trol (Schweigmann et al., 2004, op. cit.).
Esta característica, asimismo, motivó a
algunos autores a considerar el posible
rol de A. albopictus, como "puente"
entre los ciclos silvestre y urbano de la
fiebre amarilla (Consoli & Lourenco de
Oliveira, 1994, op. cit.).

4• Vesppulaa ggermaanicaa ("chaqueta amari-

lla", Fig. 2): es una avispa social, origina-
ria de Eurasia y norte de Africa, que inva-
dió Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica,
USA, Canadá y Chile, desde donde inva-
dió Argentina en 1980 por los pasos cor-
dilleranos bajos de Neuquen. Si bien
accedió a nuestro país en forma natural,
su ingreso a América del Sur tuvo lugar
seguramente por transporte de madera
con reinas reproductivas (Corley &
Sackmann, 2005. Fundación Mundo
Sano 6: 101-106), estableciéndose en un
principio en zonas portuarias. En
Argentina se desplazó rápidamente,
colonizando gran parte de la Patagonia
hasta el océano Atlántico a mediados de
la década del 90. Produce un gran
impacto económico  por depredar sobre
larvas y adultos de abejas melíferas y pro-
ducir deterioros en las colmenas, de
donde se aprovisionan de polen y miel, y
dificultando la cosecha manual. Los luga-
reños y el turismo se ven afectados por
su acción vulnerante, que altera sus acti-
vidades recreacionales en los inicios del
verano, luego de haber superado su
etapa de hibernación. Su alta voracidad
se manifiesta al alimentarse sobre presas
naturales, y por su preferencia por la
carne. Impactan, asimismo, comunida-
des de insectos que explotan recursos ali-
menticios efímeros (e.g., cadáveres de
vertebrados), anticipándose a otras espe-
cies, como las moscas saprófagas, consu-
miendo los cadáveres antes de que
comiencen a descomponerse. Al acudir
las moscas al cadáver, son expulsadas y
en algunos casos también depredadas
por las chaqueta amarilla. Una de las
moscas más representativa de la
Patagonia, Neta chilensis, no ha sido
registrada desde la irrupción de Vespula
germanica en las áreas invadidas
(Mariluis, com. pers.).

CONSIDERACIONES FINALES

Los casos referidos son elocuentes de los
efectos negativos de las invasiones  sobre
la calidad de vida humana y sobre las
comunidades bióticas nativas. El factor
concurrente es la vehiculización por el
hombre y sus medios de transporte, de
parásitos, vectores, o especies que cons-
tituyen una simple molestia al bienestar

humano. Las especies introducidas opti-
mizan su potencial biótico, desplazando
numéricamente a sus competidores nati-
vos, al no existir enemigos naturales
adaptados para su control.
Muchas de las introducciones que han
producido grandes daños, son exponen-
tes de la falta de conocimientos y res-
ponsabilidad en la toma de decisiones.
En algunos casos se han importando pro-
ductos de dudosa demanda y utilidad,
posibilitándose el establecimiento de
especies perjudiciales para la salud
humana, como el "mosquito tigre asiáti-
co" Aedes albopictus. Resulta muy difícil
imaginar el beneficio que obtuvo Estados
Unidos con la importación desde Asia de
cubiertas de automóviles usadas!
Si bien las mejoras en los medios de
comunicación y las obras de infraestruc-
tura  resultan en un beneficio en calidad
de vida, también pueden generar perjui-
cios sociales y económicos. En los casos
de introducciones intencionales, no sólo
es aconsejable sino imprescindible que
las mismas estén precedidas de estudios
rigurosos que contemplen todas las
variables que aseguren que su impacto
en los sitios de introducción sean de la
menor magnitud posible, y susceptibles
de mitigación.
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Vespula ggermaniica, eejemplar dde ccolecciióón, 
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Mundo Nuevo

Hace 16 años se constituyó lo que
hoy es Mundo Nuevo, un
Programa de Divulgación y

Enseñanza de las Ciencias que se define
a si mismo como un espacio institucio-
nal de educación no formal que trabaja
para el mejoramiento de la calidad edu-
cativa en ciencia y tecnología y propo-
ne, a través de sus diferentes activida-
des, nuevos modos de relación con el
conocimiento, la vida cotidiana y la cul-
tura. 
Mundo Nuevo tuvo su origen en el pro-
yecto de investigación "Cuando los
alumnos hacen Ciencias" iniciado en
1988 en la Universidad Nacional de La
Plata. A partir de él un equipo de carác-
ter interdisciplinario e integrado por
docentes, investigadores y profesionales
se propuso indagar acerca de la situa-
ción de la enseñanza de las ciencias en
el sistema educativo formal, ante la evi-
dente crisis de las metodologías tradi-
cionales que se expresaba en el rechazo
o desinterés de los alumnos hacia las
disciplinas o áreas científicas, en la
reducida matrícula en las carreras cien-
tíficas de nivel universitario y la escasa
producción propia, tanto a nivel nacio-
nal como regional, de conocimiento
científico-tecnológico en relación a los
países más desarrollados.
Esta preocupación inicial estaba vincula-
da a la percepción de que existía un
quiebre entre la producción de conoci-
miento científico-
tecnológico y la
sociedad, dado por
las propias prácti-
cas y modos de
funcionamiento de
la comunidad cien-
tífica, y por prácti-
cas educativas
basadas, desde
una concepción
positivista, en la
transmisión y
reproducción del

saber científico en el aula, cuestiones
que contribuyen aún hoy a la construc-
ción de un imaginario social que perci-
be a la ciencia y la tecnología como una
actividad cerrada, estanca, ajena, tedio-
sa y aburrida, descontextualizada, y por
lo tanto, desvinculada de la vida coti-
diana.
Los resultados obtenidos y la firme con-
vicción de que las últimas décadas han
sido testigo de la mayor expresión de
conocimiento científico-tecnológico
que se ha transferido a la vida cotidiana,
produciendo en ella transformaciones
culturales irreversibles, hicieron pensar
en la necesidad de implementar estrate-
gias alternativas que permitieran crear
nuevos vínculos entre la comunidad

científica, el sistema educativo y los dis-
tintos sectores de la sociedad, y a través
de ellas promover la comprensión de
estos profundos cambios y asumir los
desafíos que la nueva cultura científico-
tecnológica plantea.
La implementación de estrategias de
alfabetización de la ciencia y la tecnolo-
gía no intenta formar especialistas cien-
tíficos, sino generar espacios de expre-
sión y de reflexión, espacios de conoci-
miento que permitan el desarrollo de la
creatividad, el pensar crítico y la recupe-
ración de la propia cultura por parte del
hombre.
Las actividades de alfabetización de la
ciencia y la tecnología deben basarse en
el diálogo y el trabajo interdisciplinario,
orientados a la integración de diversos
campos del conocimiento y enfoques
teóricos y metodológicos, lo cual
requiere de estrategias que simultánea-
mente generen espacios continuos y
permanentes de formación, informa-
ción, debate y construcción, adecuadas
a todos y cada uno de los sectores de la
sociedad, y que no se reduzcan a
momentos aislados de la vida individual
o colectiva.
En definitiva, hablar de alfabetización
de la ciencia y la tecnología no es refe-
rirse a otra manera de mirar la ciencia,
sino a un cambio de lugar de la ciencia
en la cotidianeidad, a una nueva pro-
puesta de producción del conocimiento
en la que participen activamente todos

los sectores de la
sociedad y a la
búsqueda de
puentes creativos
entre la ciencia y
las otras formas de
leer, escribir, trans-
formar e interpre-
tar la realidad.
Con esta concep-
ción inicial, Mundo
Nuevo inauguró
sus actividades en
1990 en la
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Invasiones

INTRODUCCIÓN

Las invasiones biológicas se caracterizan
por el ingreso de especies exóticas, gene-
ralmente pasivo y por acción humana.
Históricamente se reconocen tres etapas
principales: la primera se extiende hasta
el siglo XVI, incluyendo desplazamientos
de fauna y flora, restringidos al Viejo
Mundo; la segunda coincidió con la colo-
nización de nuevos continentes y las con-
secuentes invasiones desde el Viejo
Mundo hacia aquellos; la tercera abarca
los últimos 150 años. Con respecto al
Reino Animal y  considerando sólo
las últimas dos etapas, se observa
una marcada influencia en las intro-
ducciones de vectores, parásitos y
plagas agrícolas, de las siguientes
causales: colonización inicial,
establecimiento de nuevas eco-
nomías de mercado, tráfico de
esclavos, aclimatación de jardi-
nes zoológicos y botánicos, emigra-
ciones a gran escala desde el Viejo
Mundo durante las guerras,
aumento demográfico humano,
mejoras en los sistemas de comunicación
e incorporación del transporte aéreo,
emprendimientos ingenieriles y urbaniza-
ción (Schnack & Spinelli, 2000. Proc.13th
European SOVE Meetings, 36-48). 
Se consideran en este trabajo estudios de
caso de introducciones de especies zoo-
lógicas poco conocidas para los no espe-
cialistas, las que han producido, según
los casos,  impactos significativos en la
fauna autóctona y/o en la Salud Pública,
en la calidad de vida humana y en las
economías regionales de los sitios invadi-
dos. 

ESTUDIOS DE CASO

1• Schistosomaa mmaansoni: es un gusano
plano, patógeno de la esquistosomiasis.
Especie nativa de Africa, parasita espe-
cies de caracoles (huésped intermedia-
rio), que cumple la etapa final de su ciclo
en el intestino humano (huésped defini-
tivo), donde las hembras depositan gran

número de huevos. A través de las heces
éstos se eliminan al medio acuático,
donde emergen las larvas parásitas, que
sólo prosperan si localizan un caracol. En
una etapa de su ciclo lo abandona y
retorna al agua, donde perfora la piel del
huésped definitivo.    
La introducción de S. mansoni en el
Nuevo Mundo aconteció a través de
esclavos traficados en las primeras déca-
das de la colonización de América. Luego

de su
incur -

sión en América del
Sur y el Caribe, se adap-
tó a nuevos huéspedes intermediarios,
especies americanas de caracoles del
género Biomphalaria, generando la
emergencia de una enfermedad desco-
nocida hasta entonces en el Nuevo
Mundo: la esquistosomiasis. Desde
entonces se transformó en un flagelo
que se expandió hacia el sur desde Bahía,
extendiéndose hasta Río Grande do Sul,
Brasil. No existen registros de esta dolen-
cia en Argentina, aunque la presencia en
este país de sus vectores potenciales
constituye una amenaza latente (Lobato
Paraense, 1997. Actas 1º Jornadas Nac. y
6º Region. Medio Ambiente. FCNyM,
UNLP, I: 188-201). El factor cultural cum-
ple un rol significativo en la propagación
de esta enfermedad, ya que el cumpli-
miento de todas las etapas del ciclo para-
sitario requiere la eliminación de deyec-
ciones en el medio acuático natural.    

2• Limnoppermaa ffortunei ("mejillón dora-
do", Fig. 1): originaria de ríos y arroyos
del sudeste asiático, fue descubierta en
1991 en el Río de la Plata, en el balnea-
rio Bagliardi, Berisso (Pastorino et al.,
1993. Neotrópica 39: 34). Ocasiona el
impacto económico-ambiental conocido
como "macrofouling" (incrustaciones de
organismos en distintos tipos de sustra-
tos). Produce daños en tomas y plantas
potabilizadoras de agua, a cuyas cons-
trucciones sumergidas se adhiere, donde
crece y se reproduce. Como consecuen-
cia reducen el diámetro de tuberías, dis-
minuyendo la velocidad de flujo de

agua, y obstruyen los filtros por
acumulación de valvas vacías. Su
ingreso se produjo por transporte
en el agua de lastre de embarca-
ciones procedentes de su lugar
de origen. A través de la activi-
dad pesquera se diseminó hasta
Sao Paulo a través del río Paraná

(Darrigran, 2002. Biological
Invasions 4: 145-156), y hasta El

Pantanal por el río Paraguay (de
Oliveira et al., 2006. Biological Invasions
8: 97-104). Otro impacto producido por
esta especie tiene lugar en las centrales
eléctricas de Yacyretá, donde comenzó a
afectar el funcionamiento de las turbinas
a partir de 1995 (Darrigrán & Darrigrán,
2001. Ciencia Hoy 11(61): 20-23), y de
Itaipú desde su detección en 2001
(Zanella & Marenda, 2002. Resúm.V
Congr. Latinoam. Malacol., Sao Paulol:
41). 
Su gran capacidad reproductiva origina
poblaciones numerosas que no sólo obs-
truyen conductos, sino que también
afectan sistemas de refrigeración, mien-
tras que su mortalidad masiva genera
focos de contaminación orgánica. Por
otra parte, ha desplazado competitiva-
mente a poblaciones nativas de gasteró-
podos y bivalvos

3• Aeddes aalboppictus ("mosquito tigre
asiático"): se comporta en Asia, su lugar
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Agrupaciióón dde iindiiviiduos 
de LLiimnoperma ffortuneii.

República de los Niños, un predio recre-
ativo y educativo que reproduce a esca-
la de los niños los espacios e institucio-
nes de una ciudad real, ubicado a 8 km.
de la ciudad de La Plata
.
Actualmente, Mundo Nuevo es un pro-
grama institucional ya consolidado que
basa su acción en el intercambio y coo-
peración con equipos de investigación,
universidades, municipios, centros de
ciencias, instituciones educativas forma-
les y no formales que acompañan este
proceso, como modo de construir y sos-
tener su propuesta de mejorar la calidad
educativa y promover la apropiación
social de la ciencia y la tecnología.

OBJETIVOS

Mundo Nuevo se ha planteado como
objetivos de su propuesta:

• Desarrollar propuestas pedagógicas
para abordar cuestiones conceptuales y
actitudinales en relación a temáticas de
educación científica y tecnológica, con
estrategias de educación no formal.

• Apoyar al sistema educativo formal
con la implementación de metodologías
alternativas, el diseño de modelos
didácticos y el uso y producción de
materiales de apoyo, mediante activida-
des que favorezcan la construcción del
conocimiento escolar.

• Implementar propuestas de actualiza-
ción permanente de docentes que favo-
rezcan la reflexión crítica sobre su pro-
pia práctica y la innovación en sus inter-
venciones pedagógicas.

• Proponer la creación de espacios de
participación para la comprensión y
resolución de problemáticas sociales y
comunitarias, vinculadas a la ciencia y la
tecnología, por parte de los actores
involucrados.

• Diversificar los espacios de realización
de actividades de alfabetización de la
ciencia y la tecnología en distintos
ámbitos institucionales, medios de
comunicación, espacios públicos urba-
nos y suburbanos.

ACTIVIDADES

A modo de síntesis se destacan las acti-
vidades que institucionalmente se están
llevando adelante con niños, adolescen-
tes, docentes y público en general.

• Talleres de Ciencia y Tecnología para
Nivel Inicial, Educación Primaria Básica y
Educación Secundaria Básica

• Hangares de la Ciencia, Espacio
Interactivo

• Mundo Nuevo en la Escuela
Circuito de Jardines: Ciencia para los
más pequeños

Nuestro  Barrio Cuenta
Talleres de ciencia, arte y tecnología
para EGB

• Espacios PPúblicos
Ciencia en la Plaza
Estaciones de la Ciencia
Biciciencia 
Caminando con la Ciencia* * Incluída
en el "Programa  La Plata, Patrimonio
de Todos", Declarado de Interés
Educativo Municipal por la
Municipalidad de La Plata, Decreto
1534. y de Interés Educativo Provincial
por la Dirección  de Cultura y Educación
de la Provincia de Buenos Aires, ,
Resolución Nº 1711.

Barrileteada Científica
Manchas Pavimentales* *Incluída en el
"Programa  La Plata, Patrimonio de
Todos", Declarado de Interés Educativo
Municipal por la Municipalidad de La
Plata, Decreto 1534. y de Interés
Educativo Provincial por la Dirección  de
Cultura y Educación de la Provincia de
Buenos Aires, , Resolución Nº 1711.

Saltimbanquis en el barrio

• Formación DDocente
Capacitación Docente Indirecta.
Formación Inicial
Formación de Posgrado

• Teatro yy CCiencia

• Proyecto MMundo NNuevo IItinerante:
Interacciones con la luz y el sonido *
Proyecto aprobado por la ANPCYT -
Agencia Nacional de Promoción
Científica y Tecnológica / FONTAR -
Fondo Tecnológico Argentino. SECyT.
Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología. Resolución Nº 328.
Proyecto CAI-CIC 003/04.
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