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PROGRAMA

a) Gases de efecto invernadero. Calentamiento global. Cambio climático.

Informe Stern. Costo de mitigación. Polucionantes de la atmósfera que

provocan calentamiento global. Proyecciones climáticas. Efectos del

cambio climático en América Latina y el Caribe

b) Huella de carbono. Emisiones por país. Emisiones por sector. Huella de

carbono en Argentina

c) Reportes de emisión de GEI y declaraciones de reducción o eliminación

de GEI: normas ISO 14.064 e ISO 14.065. Estándar para la

cuantificación de las emisiones de GEI de organizaciones (empresas,

administraciones) ISO 14.069. Marco metodológico general de cálculo

de emisiones de GEI: Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol). Bilan

Carbone y PAS 2050. Cálculo de las emisiones de productos y servicios.

PAS 2060 cálculo de las emisiones de organismos (administración,

empresas, sitio de producción), colectividades territoriales y particulares.

Implicancias para América Latina.

d) Marco institucional internacional. Protocoplo de Kioto. Mecanismo de

desarrollo limpio. Comercio internacional de emisiones. Marco

institucional nacional. Marco institucional provincial
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REPENSAR EL MODELO DE DESARROLLO

El mundo se ha transformado radicalmente en las últimas décadas y va

seguir cambiando cada vez más rápido.

Pese a los avances de la ciencia y la tecnología (en realidad, a causa de

ello), nos estamos quedando sin margen.

Debemos comprender con precisión lo que está sucediendo y rediseñar

nuestra política social y económica antes que destrocemos el planeta.

Está en serio cuestionamiento la capacidad de la humanidad para aunar

crecimiento económico a largo plazo y equilibrio medioambiental.
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LA AMENAZA

Una cosa es segura: la actual trayectoria de la actividad humana es 

insostenible.

Los límites del medioambiente frustrarán nuestras aspiraciones de 

prosperidad global. 
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Population Growth Throughout History
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DEPENDEMOS DE LA NATURALEZA

Hemos evolucionado de la Naturaleza, formamos parte de ella, y debemos

preservarla por que corremos el riesgo de deteriorarla irreversiblemente.

La Naturaleza nos provee:

• la energía que alimenta nuestras propias células,

• los nutrientes que componen nuestros cuerpos,

• los servicios de los ecosistemas que limpian el agua y el aire

Sin embargo, nuestra sociedad en gran parte actúa como si no comprendiera

nuestra dependencia de la Naturaleza.

Debemos actuar de manera diferente para ayudar a resolver la crisis ambiental.



Estamos desbordando los límites planetarios

http://www.stockholmresilience.org/21/research/research-programmes/planetary-boundaries.html
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LOS RECURSOS NATURALES SON LIMITADOS

La humanidad se desarrolló hace 10.000 años con la invención de la agricultura y

las aldeas, y las estructuras políticas resultantes. Hasta entonces el hombre era

cazador nómade.

Desde entonces, el hombre empleó todos los medios posibles para convertir los

recursos en riqueza, resultando un crecimiento demográfico exponencial y una

expansión geográfica sostenida.

En el año 2000 la población global alcanzaba los recursos disponibles en la Tierra.

Estamos en un punto de inflexión. Somos lo suficientemente inteligentes y

tenemos el conocimiento necesario para comprender que no podemos mantener

el ritmo de consumo basado en recursos naturales irreemplazables.

Debemos elegir la senda del desarrollo sostenible
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CRISIS ECOLÓGICA

La civilización y el sistema ecológico terrestre están colisionando, y la crisis

climática es la manifestación más prominente, destructiva y amenazadora de

esa colisión.

Otras crisis ecológicas:

• Destrucción de las reservas pesqueras y los arrecifes de coral en los océanos

• Creciente falta de agua fresca

• Degradación de suelo fértil en muchas áreas de agricultura primaria

• Corte y quema de bosques centenarios, incluyendo bosques tropicales y

subtropicales ricos en biodiversidad

• Crisis de extinción de especies

• Introducción de contaminantes de larga vida en la biósfera

• Acumulación de residuos tóxicos de procesos químicos, minería y otras

actividades industriales

• Polución del aire y del agua
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HUELLA ECOLÓGICA

La huella ecológica es un indicador medioambiental que

calcula la superficie productiva necesaria (expresada en

hectáreas) para generar los recursos consumidos por un

ciudadano o comunidad (país, región o toda la población

mundial) y para absorber los residuos que generan dicho

consumo sin importar la localización de estas áreas.

Considera:

1. La cantidad de hectáreas utilizadas para urbanizar,

generar infraestructuras y centros de trabajo.

2. Hectáreas necesarias para proporcionar el alimento

vegetal necesario.

3. Superficie necesaria para pastos que alimenten al

ganado.

4. Superficie marina necesaria para producir el pescado.

5. hectáreas de bosque necesarias para asumir el CO2

que provoca nuestro consumo energético.
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HUELLA ECOLÓGICA

Biocapacidad del planeta por cada habitante 1,8 hectáreas

Consumo medio por habitante y año 2,8 hectáreas

Estamos consumiendo más recursos de los que el planeta

puede regenerar. Equivale a 1,6 “Tierras”

Estados Unidos consume 12,5 hectáreas

Si todos los habitantes de la tierra optaran por vivir al nivel

de un ciudadano medio estadounidense harían falta más

de siete planetas.

Este ritmo de consumo actual es insostenible y acabará con

los recursos del planeta en un plazo no muy largo

El modelo socio-económico basado en un consumo

desmedido como principal motor de la economía, agravará

aún más el déficit de recursos que ya sufre el planeta y

provocaría graves consecuencias a nivel global.
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Indice de desarrollo humano:  esperanza de vida, educación y PBI per cápita

Argentina: 0,811 – Huella ecológica de Argentina: 2,5 has
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APROPIACIÓN DE LOS SISTEMAS NATURALES 

POR PARTE DE LOS SERES HUMANOS

• El hombre se ha apropiado de un 50 % del potencial fotosintético de la

tierra

• La cuarta parte del CO2 presente hoy en la atmósfera es consecuencia de

la actividad humana reciente

• El hombre se ha apropiado para su uso del 60 % del agua dulce

disponible

• Actualmente el 50 % del total de nitrógeno fijado en los cultivos de la Tierra

es aportado por fertilizantes químicos.

• Alrededor de la cuarta parte de las especies de aves de la Tierra han

desaparecido como consecuencia de la actividad humana de los dos últimos

milenios.

• Se calcula que dos tercios de los principales reservorios pesqueros del

mundo se encuentran explotados a pleno rendimiento, sobre explotados

o agotados.

(Peter Vitousek, Universidad de Stanford, http://fsi.stanford.edu/people/petervitousek)

http://fsi.stanford.edu/people/petervitousek


Parte de la energía es radiada por 

la Tierra de vuelta al espacio en 

forma de ondas infrarrojas.
Parte de esta radiación 

infrarroja saliente queda 

atrapada por la atmósfera de 

la Tierra y la calienta.

La radiación solar 

en forma de ondas 

luminosas pasa a 

través de la 

atmósfera.

La Tierra absorbe 

la mayor parte de 

esta radiación y se 

calienta.

El Efecto Invernadero,  el Calentamiento Global y 

el Cambio Climático



BALANCE ENERGÉTICO DE LA TIERRA

Absorbida: 161 + 333 = 494 w/m2. Emitida: 17 + 80 +396 = 493 w/m2. Dif 0,9 /wm2   

National Center for Atmospheric Research

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/59/Sun_climate_system_alternative_%28Spanish%29_2008.svg


CO2 troposférico
Julio de 2003

363

Concentración de CO2 en PPMV

386

Source: NASA/JPL

Tropospheric CO2

July 2003



CO2 troposférico
Julio de 2008

363

Concentración de CO2 en PPMV

386

Source: NASA/JPL

Tropospheric CO2

July 2008
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RELACIONES DE CAUSA – EFECTO 
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PRINCIPALES GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI)
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ORIGEN DE LOS GASES DE EFECTO INVERNADERO
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Quiénes Emiten Gei

El Dilema Del Desarrollo

Todos Lo Sufrimos
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Composición de imágenes satelitales a lo largo de seis meses

Blanco: luz de ciudades.  Azul: flotas de pesca. Rojo: incendios. Amarillo: combustión de gas.

Fuente: US Air Force DMSP
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Fuente: IPCC
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Valores para Argentina. Orden 300.000 Tn

Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible

http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/Indicadores/file/ids%202009/sidsa_2009.pdf

http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/Indicadores/file/ids 2009/sidsa_2009.pdf


QUÉ GENERA EL 

CAMBIO CLIMATICO ?

El IPCC afirma que es 

ANTROPOGÉNICO

Ricardo Villalba



© 1977 Lonnie G. Thompson 



© 1993 Lonnie G. Thompson 



Peru© 2000 Lonnie G. Thompson 
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Incrementos en la atmósfera de los cinco gases responsables del 97% del efecto invernadero 

antropogénico en el periodo 1976-2003.

Fuente: ICCP, Clima 2001, La base científica, Resumen técnico del Informe del Grupo de 

Trabajo I, p.38
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Human vs. Natural Impacts on Climate

Observations of actual 

temperatures

Models using only natural forces

Models using both natural and human forces

Source: Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the 

Intergovernmental Panel on Climate Change, Figure SPM.4. Cambridge University Press
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Fuente IPCC Cambio Climático 2007 – Informe de Síntesis
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_sp.pdf

http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_sp.pdf
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PROYECCIONES CLIMÁTICAS A NIVEL GLOBAL
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VARIACIONES REGIONALES EN LA EXTENSIÓN DE LOS GLACIARES
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Ricardo Villalba, director del Instituto Argentino 

de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales 

(Ianigla).
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Aumento 1901-2010 fue de 0,19 cm  

Working Group I Contribution to the IPCC Fifth Assessment Report

Climate Change 2013: The Physical Science Basis 

Summary for Policymakers

http://www.climatechange2013.org/images/uploads/WGIAR5-SPM_Approved27Sep2013.pdf

IMPACTOS EN LA TEMPERATURA PROMEDIO Y EN EL NIVEL DEL MAR

http://www.climatechange2013.org/images/uploads/WGIAR5-SPM_Approved27Sep2013.pdf


El nivel del mar aumentó 20 cm en los últimos 20 años.

Puede aumentar 7 metros si se funde el hielo del Ártico y 

Groenlandia

Población desplazada por el incremento del nivel del mar
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Causas del aumento de nivel: dilatación del agua de los océanos + fusión de hielos

Working Group I Contribution to the IPCC Fifth Assessment Report

Climate Change 2013: The Physical Science Basis - Summary for Policymakers

http://www.climatechange2013.org/images/uploads/WGIAR5-SPM_Approved27Sep2013.pdf

AUMENTO PROYECTADO DEL NIVEL DEL MAR

http://www.climatechange2013.org/images/uploads/WGIAR5-SPM_Approved27Sep2013.pdf


Photo courtesy Peter Essick/National Geographic Society
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Working Group I Contribution to the IPCC Fifth Assessment Report

Climate Change 2013: The Physical Science Basis 

Summary for Policymakers

http://www.climatechange2013.org/images/uploads/WGIAR5-SPM_Approved27Sep2013.pdf

http://www.climatechange2013.org/images/uploads/WGIAR5-SPM_Approved27Sep2013.pdf
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EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

Cambios en la temperatura y la precipitación 2080/2099 resp 1980/199
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Los modelos predicen un aumento de la temperatura en la zona de alta montaña de 1.25°C a 

1.50°C; una disminución de la precipitación nívea de -105mm y una elevación de la isoterma de 

0°C de 150mts para la década del 2021-2030.  Fuente: IPCC, 2007
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EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Riesgos climáticos  2030 

Más días 

secos

Lluvias 

más

intensas

Olas de 

calor más 

largas

Mayor 

precipitación 

máxima
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MITIGACION – ADAPTACIÓN

La mitigación del cambio climático es la acción que

consiste en disminuir la intensidad del forzante radiativo

con el fin de reducir los efectos potenciales del

calentamiento global. La mitigación supone la reducción de

las concentraciones de gases de efecto invernadero, ya

sea mediante la reducción de sus fuentes o aumentando su

almacenamiento.

La adaptación implica actuar para minimizar los efectos

del calentamiento global.
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http://www.ipcc.ch/activities/activities.shtml

http://www.ipcc.ch/activities/activities.shtml
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Ejemplos de impactos asociados al cambio del 

promedio mundial de temperatura

Fuente IPCC Cambio Climático 2007 – Informe de Síntesis
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_sp.pdf

http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_sp.pdf
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El Informe Stern sobre la economía del cambio

climático (Stern Review on the Economics of Climate

Change) es un informe sobre el impacto del cambio

climático y el calentamiento global sobre la

economía mundial. Redactado por el economista Sir

Nicholas Stern por encargo del gobierno del Reino

Unido fue publicado el 30 de octubre del 2006, con

700 páginas de extensión, el informe supone un hito

histórico al ser el primer informe encargado por un

gobierno a un economista en lugar de a un

climatólogo.[1]

Sus principales conclusiones afirman que se

necesita una inversión equivalente al 1% del PIB

mundial para mitigar los efectos del cambio

climático y que de no hacerse dicha inversión el

mundo se expondría a una recesión que podría

alcanzar el 20% del PIB global.

EL INFORME STERN

Nicholas Stern

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e5/Nicholas_Stern.jpg
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“El Cambio Climático es un 
serio desafío para la 
supervivencia de la 

humanidad y el 
desarrollo de la 

cooperación 
internacional es la clave 

para enfrentar este 
desafío.”

President Hu Jintao of China

UN General Assembly, September 23, 2009
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IMPACTOS EVIDENTES 

CONSECUENCIAS  MUY SEVERAS

• Retroceso de los glaciares

• Derretimiento del hielo en el Ártico, Groenlandia y Antártida

• Liberación de metano por fusión del permafrost

• Inundaciones

• Sequías 

• Incendios

• Recrudecimiento de los huracanes

• Pérdida de biodiversidad.



Glaciar Upsala

1928

2004

Argentina

Photo: © Greenpeace/De Agostini/Beltra Upsala Glacier, Argentina



Photo courtesy of Koji Fujita, Nagoya University

Glaciar AX010, Nepal

Junio de 1978

Glacier AX010, Nepal

August 2004



El 40% de la población mundial depende del 

agua procedente del Himalaya.

Río Indo

Río Amarillo

Río Yangtzé

Río Brahmaputra

Río Ganges

Río Thanlwin

Río Mekong

Indus River

Yellow River

Yangtze River

Brahmaputra River

Ganges River

Salween River

Mekong River

40% of the world’s population depends on 
the Himalayan watershed for water
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La extensión del hielo Marino del Hemisferio Norte

se ha reducido 40 % en 40 años
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Photo: Roger J. Braithwaite,

University of Manchester

School of Geology



Shishmaref, Αlaska

Source: AP Photo/Diana Haecker



PRONÓSTICO: LA PEOR SEQUÍA 

DE TODOS LOS TIEMPOS



Incendios en el Mundo

Worldwide FiresSeptember 2009
Source: NASA/Goddard Space Flight Center



Increase in Heavy Precipitation Days
Worldwide

Source: Alexander, L. V., et al., Global observed changes in daily climate extremes of temperature and 

precipitation, J. Geophys. Res., 111, D05109, doi:10.1029/2005JD006290, 2006. © 2006 American 

Geophysical Union. Reproduced by permission of American Geophysical Union.
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EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN AMÉRICA LATINA Y EL 

CARIBE

Huracanes

Fuente: Kerry  Emanuel, MIT, 2006

Energía total liberada 

por los ciclones tropicales
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Grandes pérdidas por catástrofes climatológicas 

e inundaciones 

en miles de millones de dólares
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Datos pluviométricos de Japón
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Number of Major Flood Events by 

Continent and Decade
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Huracán Katrina
29 de agosto de 2005

Photo: NOAA

Hurricane Katrina
August 29, 2005



Source: Getty Images/David Portnoy



Source: Reuteres/Jason Reed
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LA PLATA 2/4/13
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El cambio climático causará 

250 millones de refugiados 

ambientales para 2015
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IMPACTO POTENCIAL DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA OFERTA 

HÍDRICA EN CUYO

Los especialistas mendocinos coinciden en que los futuros escenarios estarán 

dominados por: 

• un clima más húmedo y cálido que el actual

• mayores precipitaciones pluviales en el llano

• menores precipitaciones níveas en cordillera

• retroceso de glaciares

• reducción de los caudales superficiales del orden del 15 al 20 por ciento 

• adelantamiento del ciclo hidrológico
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Ciclo anual del Río Atuel

Contribución mensual al derrame anual

El hidrograma se modifica, aumentando los caudales erogados en 

primavera, con un pico de máxima que se adelanta en 30 a 45 

días y disminución de los caudales del verano. 
Fuente Ricardo Villalba
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En base a las relaciones nieve - caudal y temperatura - caudal del presente se deducen 
valores probables de caudales medios anuales. Estos valores indican una disminución de la 
oferta hídrica que varía entre 8 al 25% dependiendo de la cuenca.
Fuente  IANIGLA

REDUCCIÓN PROBABLE DEL CAUDAL DE LOS RIOS 
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IMPACTO DEL CAMBIO CLIMATICO EN VITIVINICULTURA

1. Impacto en la adaptabilidad de la vid y en la 

calidad del vino

2. Ciertas zonas pierden su aptitud.  Surgen 

nuevas zonas aptas. 

3. Medición de la huella de carbono en el vino

4. La eficiencia energética y gestión racional del 

recurso hídrico en la finca y en la bodega

5. Tecnologías limpias

IMPACTO EN EL COMERCIO INTERNACIONAL

NUEVAS TENDENCIAS DE LOS 

CONSUMIDORES

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA
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Cambio Climático y adaptabilidad de la vid y 

de la calidad del vino

La industria vitivinícola de Mendoza no es ajena a las 

consecuencias del Cambio Climático:  

• El retroceso de los glaciares afectará la disponibilidad de 

recursos hídricos,  → preservar y optimizar el uso del agua en 

los oasis.

• Se afecta el patrón de clima:  Menos nieve en la cordillera,  

más lluvias  el llano (de 200 a 250-300 mm) y cambios del 

patrón de lluvias (más copiosas)

• Riesgo de enfermedades criptogámicas

• Las distintas variedades de vid requieren condiciones 

ambientales muy específicas para alcanzar su potencial.

• Puede afectarse la producción, la sanidad y la calidad de 

uvas y vino. 

• A diferencia de otros cultivos anuales  no se resuelve con un 

cambio a otro cultivo o un desplazamiento a otras áreas.



Características propias de la vitivinicultura

En general, el tipo de vino que produce una región es el resultado de un clima

determinado. Por ello, las variaciones climáticas pueden determinar diferencias cualitativas

en el vino.

La temperatura media de la temporada de crecimiento (octubre – abril en el hemisferio sur)

define la maduración idónea para obtener una variedad de vino de calidad, ya sea en

climas calurosos, templados, intermedios o frescos.

Por ejemplo, la variedad cabernet sauvignon se cultiva en regiones que abarcan climas

intermedios y calurosos, con temperaturas medias en temporada de crecimiento que

varían aproximadamente entre los 16,5 ºC y los 19,5 ºC
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Zona demasiado fría

Bajo nivel de azúcar

Aromas de escasa 
maduración

Desbalance: 
aumento de acidez, 
problemas de color 
en variedades tintas

Zona demasiado cálida

Bajo nivel de retención 
de ácidos

Aromas de 
sobremaduración

Desbalance: elevado 
conenido de azícares y 
taninos

Zona  óptima

Niveles de azúcar consistentes

Aromas de maduración óptima

Las variaciones de las cosechas se 
deben a factores estacionales del 
clima: heladas, lluvias a destiempo, 
etcP
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Relación entre parámetros de producción y calidad del 
vino, y parámetros climáticos
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TRANSPORTE – MAS CERCA ES MEJOR ?
Cálculo comparativo de huella de carbono de tres botellas e vino 

consumidas en Chicago

• Yellow Tail, importado en contenedores desde Australia: En barco hasta Los Angeles y 

luego en Camión o Tren a Chicago. 3,44 Kg CO2. 

• Couleé de Serrangte, Valle del Loira, Francia: Viaja en Barco a New Jersey y luego en 

camión a Chicago. 2,12 Kg CO2. 

• Vino Californiano de Napa enviada directamente de la bodega al consumidor:. Viaja 

empaquetada por avión como correo urgente. 4,5 Kg CO2

Fuente: Water Footprint Network (WFN).



Analía Díaz Bruno, INTA

Huella de Carbono 
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AMENZA :  ¿ NUEVA BARRERA PARA ARANCELARIA ?
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http://pubs.iied.org/pdfs/15516IIED.pdf

FOOD MAILES – FAIR MILES

No sólo Km recorridos

Impactos ambientales del cultivo, energía,

fertilizantes, pesticidas y semillas, el

procesamiento, el embalaje, la distribución,

almacenamiento en el hogar, el consumo y la

eliminación de residuos.

Análisis de ciclo de vida

Impacto social

Consideraciones éticas

http://pubs.iied.org/pdfs/15516IIED.pdf


88

EJEMPLOS DE FAIR MILES

La  huella  de  carbono  de  las  flores  colombianas

puestas  en  Europa  es menor  que  las  

producidas  en  ese  continente,  a pesar  de  las  

largas  distancias  recorridas  en  avión, por que  en  

Colombia  cuentan  con muchos más días de  sol,  

lo que hace  innecesarios  los  invernaderos y el  

alto  grado  de  calefacción  que  se  necesita  para  

cultivar  las  flores  en  Europa. 

Lo mismo sucede con el cordero australiano y 

neozelandés destinado al  mercado  europeo.

Acuerdos Multilaterales del Medio Ambiente y  

Organización Internacional del Comercio: los  

etiquetados  ecológicos  deben  responder  

objetivamente  a  propósitos ambientales  y  no  

representar  medidas  de protección  encubiertas  al  

comercio  ni  ser  discriminatorios para  ser  válidos
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DUMPING ECOLÓGICO 

Similar al dumping social: países que exportan productos baratos a costa

de la explotación de niños o sin leyes sociales adecuadas.

Los países que tienen hoy leyes medioambientales exigentes consideran

que es competencia desleal que otras naciones compitan con costos

menores debido a que no consideran la huella ecológica.



Sobre Bodegas de Argentina

• Bodegas de Argentina es la cámara de la industria del vino de la 
República Argentina

• Nucleamos a más de 200 bodegas que hacen al 75% del 
mercado interno y 90% de la exportación del vino argentino, 
además de instituciones territoriales/locales de las diferentes 
regiones vitivinícolas. Desde empresas muy pequeñas hasta las 
grandes compañías en todo el territorio nacional.

• Exportamos vino, un producto con alto valor agregado y marca 
país, a más de 130 países, generando más de 900 millones de 
dólares en divisas.

• Nuestros socios son industriales pero también son productores y 
representan asimismo a la mayoría de los 17,000 productores 
independientes que abastecen a la industria con uva



OBJETIVOS DE LA COMISIÓN DE 

SUSTENTABILIAD DE BODEGAS DE 

ARGENTINA

• Posicionar política, institucional y operativamente a

la institución en la temática de Vitivinicultura

Sustentable en Argentina y en el mercado vitivinícola

internacional

• Promover la imagen de la vitivinicultura argentina

como actividad sustentable y con responsabilidad

social.

• Transformar a Bodegas de Argentina como un

referente institucional empresario en Vitivinicultura

Sustentable
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PROTOCOLO DE AUTOEVALUACIÓNDE 

SUSTENTABILIAD VITIVINÍCOLA

CAPÍTULOS

0 Introducción

1 Viticultura

2 Manejo del suelo

3 Manejo del riego 

4 Manejo fitosanitario del viñedo

5 Calidad del vino

6 Manejo y conservación del Agroecosistema

7 Uso eficiente de la energía.

8 Conservación y calidad de agua en bodega

9 Gestión de materiales

10 Gestión de residuos sólidos

11 Compras con preferencia ambiental

12 Recursos Humanos

13 Vecinos y Comunidad

14 Calidad del aire



4. MANEJO FITOSANITARIO DEL VIÑEDO

4.1. Monitoreo de plagas, enfermedades y malezas.

4.2. Oportunidad de control de plagas, enfermedades y malezas.

4.3. Selección de los insecticidas y fungicidas a aplicar.

4.4. Capacitación del personal.

4.5. Uso de herbicidas. 

4.6. Tecnología de aplicación - Calibración y mantenimiento de la maquinarias de 

aplicación 

4.7. Tecnología de aplicación - Regulación de la aplicación.

4.8. Tecnología de aplicación - Control de la deriva de gotas.

4.9. Tecnología de aplicación - Depósito de plaguicidas. 

4.10 Tecnología de aplicación - Dosificación del plaguicida en la maquinarias de 

aplicación 

4.11. Uso seguro de plaguicidas - Plan de contingencia ante derrames o 

intoxicaciones.

4.12. Uso seguro de plaguicidas - Manejo de sobrantes o remanentes de plaguicidas 

y de envases vacíos de plaguicidas



MANEJO SANITARIO DEL VIÑEDO 

CRITERIO CATEGORÍA 4 CATEGORÍA 3 CATEGORÍA 2 CATEGORÍA 1

4.5. Uso de herbicidas Se utiliza herbicida a lo largo 

de la línea de plantación sólo 

en manchas donde se 

encuentre presente la maleza

Sólo se aplican herbicidas 

cuando es estrictamente 

necesario y la necesidad se 

justifica con el monitoreo.

Se aplican herbicidas que 

cumplen con las 

especificaciones legales 

(registro nacional y tiempo de 

carencia). 

Se cumple la legislación en los 

países de destino del vino

Se utilizan herbicidas de bajo 

riesgo de impacto ambiental y 

toxicológico.  

Los métodos de control de 

malezas no contribuyen a la 

erosión ni degradación del 

suelo.

Se evalúan alternativas de 

manejo de malezas que no 

precisen el uso de herbicidas

Se utiliza herbicida a lo 

largo de la línea de 

plantación sólo en 

manchas donde se 

encuentre presente la 

maleza

Sólo se aplican 

herbicidas cuando es 

estrictamente 

necesario y la 

necesidad se justifica 

con el monitoreo.

Se aplican herbicidas 

que cumplen con las 

especificaciones 

legales (registro 

nacional y tiempo de 

carencia).

Se utiliza herbicidas a lo 

largo de la línea de 

plantación

No se tiene en cuenta el 

impacto ambiental de los 

herbicidas ni otros 

métodos de control de 

maleza

Se aplican herbicidas 

tanto en el Inter filar 

como en la línea de 

plantación. 

No se tolera la presencia 

de malezas. 



ETAPAS

1. Autoevaluación

2. Implementación

3. Auditoría de verificación por parte de empresa autorizada

4. Certificación por parte de Bodegas de Argentina

5. Uso del sello

6. Auditorías internas anuales y auditoría de recertificación 

cada tres años
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Reconocimientos

• INV

• Monopolios nórdicos de Finlandia, Suecia y Noruega

• Mark &Spencer

• Societé des Alcools du Quebec

Cuarta revisión del Protocolo incorpora nuevos temas  

• Sustentabilidad social

• ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas)

• Se profundiza Wine in Moderation

• Derechos humanos (Género, discriminación, trabajo infantil)

• Estándares laborales (Higiene y seguridad, jornada laboral, derecho

de asociación)

• Ética y anticorrupción

• Huella ambiental



99

Guía para una 

Producción Sustentable

Publicada por Naciones Unidas
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PROGRAMA CADENA DE VALOR

El Programa Cadena de Valor de Bodegas de Argentina se 
lanzó en Diciembre 2017 con el objetivo inicial de centralizar 

las auditorías, reducir los riesgos asociados a la seguridad 
alimentaria, calidad, legalidad, autenticidad, transparencia 
comercial y sostenibilidad de toda la cadena de suministros 

de la industria vitivinícola argentina. 
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Además se sumó como objetivo promover entre los proveedores 

la certificación de sistemas de gestión en inocuidad 

alimentaria avalada por GFSI (BRC, IFS Food, FSSC 22000), 

gestión ambiental y de responsabilidad social empresaria.

Del programa participan 29 bodegas

Las bodegas aportan 55 auditores.

El Programa alcanza a más de 50 proveedores, algunos ya han 

certificado algún protocolo GFSI y otros están se encuentran en el 

camino de la implementación.

Se realizaron 32 auditorías en 2018, 30 en 2019, 44 en 2020,   

44 en el 2021 y 40 en 2022



Programa de fortalecimiento de la sostenibilidad 

del sector vitivinícola argentino 

Dirigido a bodegas de distintas zonas vitivinícolas nacionales, para la 

implementación de la Guía de Producción Vitivinícola Sustentable, y 

fortalecer su capacidad exportadora.

Se basa en una plataforma de e-learnig de formato autogestionable, 

desarrollada por el INTI, y será financiado por el Consejo Federal de 

Inversiones. 

La capacitación será dictado por el equipo multidisciplinario y 

multiinstitucional que realizó la capacitación de la Guia (FCA, INV, INTI, 

INTA y Bodegas de Argentina). 

El Proyecto consta de dos módulos:

• Presentación de la digitalización de la Guía para una producción 

sustentable del sector vitivinícola, del Ministerio de Ambiente de la 

Nación. Vigente.

• Curso tutoreado bajo el formato de e-learning sobre conceptos de 

sostenibilidad vitivinícola. 
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Nuevos 

requerimientos de 

Responsabilidad 

Social Empresaria



OTRAS ACCIONES

Recursos hídricos

En febrero 2020 el Departamento General de Irrigación promulgó la 

Res 52/20 sobre efluentes, que reemplaza a la 778/96, que recoge 

nuestra propuesta. 

Estudio realizado con el INTI sobre reuso de efluentes alcalinos 

Huella ambiental 

Se elabora una guía metodológica sobre huella ambiental de acuerdo 

a la normativa de la Unión Europea

Secuestro de Carbono

Talleres con Carbon Group Y Programa Argentino de Carbono Neutro 

sobre cálculo de huella de carbono, proyectos del secuestro de 

carbono por los suelos y diseño e implementación de un plan de 

compensación de emisiones

Talleres sobre energías renovables y eficiencia energética

Gestión de residuos. Talleres sobre compostaje

Participación en el Grupo Mundial de Comercio del vino
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Seremos capaces ?
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Gerenciamiento Ambiental Ing., Luis Romito 01 y 02/11/2013
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Gerenciamiento Ambiental Ing., Luis Romito 01 y 02/11/2013



Berlin, Germany

© Reuters
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Gerenciamiento Ambiental Ing., Luis Romito 01 y 02/11/2013



SE PODRÁ ACTUAR ?

OTROS LO HICIERON



Historial de éxitos de los 

clorofluorocarbonos (CFC)
Producción de CFC en países seleccionados 1986-1997

U.S. China Germany Japan India France

The CFC Success Story

Production of Chlorofluorocarbons 
in Selected Countries, 1986 – 1997Source: UNEP, 1999



La encíclica climática del Papa Francisco 

• No sólo para los 1.2000 millones de católicos

• Basada en conceptos científicos. 

• Reconoce la necesidad de acción urgente.

• El mundo enfrenta amenazas climáticas potencialmente catastróficas

• La actividad humana, especialmente en el mundo desarrollado interfiere a escala 

planetaria con los procesos naturales del agua, glaciares, nitrógeno, biodiversidad, 

bosques, océanos. 

• Estamos generando un nueva era geológica posterior al Holoceno: el Antropoceno. 

• La Academia de Ciencias Pontificia reconoce que la actividad humana está 

transformando el planeta. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-

francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
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CONCLUSIONES

• Junto con la pobreza, el cambio climático es el problema

más complejo y trascendente que enfrenta la humanidad.

• El fenómeno es global. Acciones de unos afectan a todos.

• Afectará la distribución de recursos (tierra, agua,

alimentos).

• Habrá millones de personas damnificadas.

• Probabilidad de guerras por supervivencia climática o por

recursos, más que por religión o ideologías.

• Creará graves problemas de seguridad.

• Los más débiles serán los más afectados.

• El problema es ético, no político.



Source: NASA


