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PRESENTACIÓN 
DE LA SEGUNDA EDICIÓN

Silvia Nonna

Esta edición se publica apenas un año después de haber presentado por primera 
vez nuestro Manual de Recursos Naturales y Derecho Ambiental. Cuando lo pre-
sentamos tuvimos la esperanza de que fuera bien aceptado, que resultara útil, que 
lo consultaran, pero con sinceridad, no pensamos que tan pronto íbamos a tener 
que dedicarnos a una segunda edición.

La aceptación de la primera edición fue extraordinaria, al grado de agotarse muy 
rápido, por lo que no dudamos en mantener la estructura didáctica y su lenguaje sen-
cillo y ameno, conservando el sentido pragmático y de información vigente que en 
este tiempo los lectores habían venido resaltando. Se trata de un manual completo, 
que cubre muchas áreas, distintas especialidades de la materia, y es a la vez, material 
didáctico e informativo.

La obra se ha actualizado porque nuestra materia es tan dinámica que en pocos 
meses ya hay importantes novedades que fuimos incluyendo en diferentes temas. Y 
también se ha enriquecido con temas de actualidad que agregamos.

Gran aporte para esta segunda edición de la Dra. Beatriz Krom que nos actualiza 
el Título V referido a Perspectivas del Derecho Minería incluyendo las reformas más 
recientes y las actualizaciones más importantes en el campo de las industrias extrac-
tivas. Esta nueva versión, incorpora temas de índole legislativo y jurisprudencial, 
noveles aspectos de la licencia social, minería en los fondos marinos y la plataforma 
continental, el ordenamiento territorial, lo relativo a las autoridades como el COFE-
MIN y muchos otros temas, siempre enfocados con una mirada interdisciplinaria y el 
pleno reconocimiento de las implicancias del desarrollo sustentable en las activida-
des extractivas. Siguiendo el mismo criterio para los hidrocarburos, aspectos de la 
privatización de YPF, los no convencionales y una amplia actualización de aspectos 
ambientales. (Krom dixit).

Y la Dra. Leila Devia nos dice que “Con un inmenso placer aprovecha esta nueva 
oportunidad de llegar hasta el lector, para presentar la segunda edición de esta 
obra compartida, que le permite agradecer a quienes han confiado en todos los que 
colaboramos en la redacción.” (Devia dixit)

Deseo a nuestras lectoras y lectores que disfruten este manual, que representa el 
esfuerzo la dedicación de sus autoras y autores, los de la edición anterior y los que se 
suman a esta segunda vuelta. Enhorabuena, Gracias y a Compartir!
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PRESENTACIÓN

Leila Devia

El futuro del régimen de los recursos naturales será sustentable o no será.
Los recursos naturales tienen futuro, pero también tienen pasado y presente. Y el 

presente tiene una deuda que puede llegar a comprometer el futuro.
Las exigencias mundiales en materia ambiental, de bienestar animal y vegetal y 

de inocuidad de alimentos ya constituyen una base inapelable.
En los capítulos referidos al derecho agrario y los recursos naturales, se parte de 

una concepción holística e interdisciplinaria, donde la ciencia y la sustentabilidad 
caminan a la par.

No quiero soslayar los temas conflictivos y de tensión permanente, como el caso 
de los organismos genéticamente modificados. Una de nuestras colegas, la Dra. 
Pérez Favorito comenta, en este sentido que “La utilización de soja debe contem-
plar el impacto ambiental y social, los requerimientos de capacitación para su 
adecuada utilización, la dificultad de su incorporación en el contexto de la cultura 
alimentaria y las consideraciones nutricionales que desaconsejan el uso en niños 
menores de 5 años y especialmente en menores de 2 años. En este grupo etario, 
el único alimento a base de soja que puede utilizarse son “las fórmulas a base de 
aislado proteico de soja debidamente suplementadas con los aminoácidos limitantes, 
vitaminas y minerales adecuados a sus y que por ello tienen tasas más bajas de 
cáncer de pecho, próstata y colon”, pero también los gobiernos argumentan sobre 
la aprobación de la soja basándose en las aprobaciones sanitarias y ambientales. 
El principio precautorio y de no regresión, deben considerarse, a la hora de estas 
evaluaciones con sumo cuidado.

El capítulo correspondiente a la utilización de agroquímicos, por parte del Dr. Jorge 
Enrique Badino, destaca la importancia de la sustentabilidad y de la aplicación de 
los principios del derecho ambiental, consagrados en la Declaración de Río 1992.

Quiero agradecer a todos los integrantes de las cátedras de la Dr. Silvia Nonna 
y la Dra. Beatriz Krom, y un reconocimiento a los queridos integrantes de mi cá-
tedra. Adjuntos: Dres. Jorge Badino, Silvia Coria, Leticia Krannichfeldt, Claudia 
Villanueva; y Ayudantes y Jefes de Trabajos Prácticos: Dres. María José Alzari, 
Victoria Aguirre, Adriana Algozino, Alejandro Goméz Boero, Mica Bonafina, 
Claudio Oscar Giannone, Mariana Lofeudo, Alejandra Schenone, Paola Podrecca 
y todos los demás integrantes que aunque no pudieron escribir en esta oportunidad, 
nos acompañaron en este primer Manual.

La excelencia académica de la Dra. Krom y la dedicación y perfección de la Dra. 
Silvia Nonna, sin duda hacen de este Manual una obra ágil y amena.

Seguramente, nos faltarán algunos temas que irán surgiendo junto a la evolución 
del derecho de los recursos naturales y el derecho ambiental.

Los invito a leer este Manual, no solamente para aprobar una materia, sino para 
sumergirse en el mundo de la sustentabilidad.



35

CAPÍTULO I

Rafael Breide Obeid

1. EL CONCEPTO DE LOS RECURSOS NATURALES
Al empezar una exposición de las relaciones del Derecho con los bienes de la 

naturaleza, en lo que hace al doble aspecto de la conservación y del uso adecuado 
y racional de los mismos por el hombre, conviene encarar la espinosa dificultad de 
una definición o un concepto que ubique y delimite el objeto de nuestro estudio.

Como hipótesis de trabajo podemos partir de la definición más corriente según la 
cual los recursos naturales son aquellos bienes de la Naturaleza, no transformados 
aún por el hombre y que pueden serle útiles; es decir, proporcionarle algún prove-
cho, beneficio o comodidad.

Al analizar la definición de los recursos naturales debemos hacerlo considerando 
sus tres aspectos principales:

1) Recursos, en sentido amplio, son los elementos de los que dispone el 
hombre para satisfacer sus necesidades y suelen clasificarse en naturales, 
culturales y humanos.

2) Serían recursos naturales los que no han sido transformados por el quehacer 
humano; cultural los que provienen de la capacidad creadora del hombre; 
y humanos el hombre mismo.

3) La exigencia de utilidad establece una distinción entre los recursos, según 
la cual aquellos bienes de la Naturaleza que no representen un provecho o 
beneficio serían clasificados como indiferentes y excluidos de la conside-
ración de los estudiosos y de la regulación jurídica.

Hasta aquí la exposición corriente del tema.
La definición que acabamos de exponer no nos parece adecuada por varias razones.
Es una definición proveniente de la Economía que parcializa el estudio de la 

Naturaleza que debe ser considerada como unidad. Al reducir a la Naturaleza a 
un montón de objetos inventariables ignora la importantísima característica de 
la interdependencia de sus bienes, desconocimiento gravísimo que ha causado la 
mayor parte de las catástrofes ecológicas.

No nos parece atinada, tampoco, la clasificación de los recursos en naturales, 
culturales y humanos. En primer lugar porque no se puede mediatizar al hombre 
como un recurso más, factible de ser regulado o manipulado. Así en una obra del 
Dr. E. Pigretti1 referida a la política legal de los recursos naturales, se ponen de 
manifiesto las fallas de esta clasificación, mostrando la imposibilidad de ubicar al 
hombre como recurso aparte, así como tratar de encasillarlo dentro de cualquiera 
de los otros dos. También este mismo autor destaca la necesidad de crear una 
concepción más amplia que contemple la interrelación íntima que existe entre los 

1 Pigretti, Eduardo A., Política legal de los Recursos Naturales, edit. Cooperadora de Derecho y 
Ciencias Sociales, Buenos Aires, 1975.
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recursos culturales y naturales. Nos advierte, además, del peligro que encierran los 
intentos legislativos que encuadran, en forma exclusiva, a los recursos naturales.

Y por último la exigencia de la utilidad que distingue entre recursos naturales 
aprovechables e indiferentes, nos parece una nueva exclusión de aspectos de la 
Naturaleza no ya de uso racional, sino de conservación y preservación de la Natu-
raleza, concepto más amplio que el anterior.

La nueva denominación podría ser “Régimen Jurídico de la Naturaleza” o mejor 
aún “Derecho de la Naturaleza”, que es la que ha preferido últimamente la doctrina 
más avanzada. Esta tiene la virtud de ubicar perfectamente el objeto de nuestro 
estudio que es la relación del hombre frente a la Creación y atendiendo a la unidad 
fundamental que tiene la Naturaleza. Mientras tanto usaremos cuando sea necesaria 
la antigua denominación, dada la enorme difusión que ha tenido.

2. LOS CARACTERES COMUNES DE LOS RECURSOS NATURALES
El tema de los caracteres comunes a todos los recursos naturales es fundamental 

por cuanto de ellos surgen los principios jurídicos también comunes que nos per-
miten una regulación integrada.

2.1. Guillermo Cano señala las implicancias jurídicas de las leyes de la Naturaleza 
concernientes a los Recursos Naturales. Esto constituye una necesidad evidente; 
pues contribuye hacer a las leyes humanas más conformes con la realidad física 
que intentan regir, y, por tanto influye en su obediencia y eficacia.

Tres son las leyes de la Naturaleza, mencionadas por Cano, que presiden la exis-
tencia y evolución de los Recursos Naturales: a) Los Ciclos, b) La Interdependencia, 
c) La Entropía. Pero leamos al propio Cano:

a) Ciclos. Ciertas leyes de la Naturaleza -unas pocas de las cuales se mencionan 
en este estudio- al presidir la existencia y evolución de los recursos naturales, influ-
yen también sobre el Hombre. Una consiste en que los recursos naturales cumplen, 
perennemente, ciclos, que una vez completados se reinician, y así sucesivamente. 
El que salta a primera vista es el ciclo hidrológico, durante el cual las aguas pasan 
sucesivamente de la condición de atmosféricas, a escurrir en la superficie, infiltrarse 
bajo la tierra, engrosar mares y lagos, para al evaporarse o ser evapotranspiradas, 
retornar a la atmósfera para reiniciar el ciclo. Cualquiera acción humana en una de 
las etapas del ciclo influye sobre éste, a veces benéficamente (desde el punto de vista 
humano) y otras perjudicialmente. Cuando, como es usual, las leyes humanas reglan 
el uso de las aguas separadamente para las distintas etapas del ciclo (superficiales, 
marítimas, subterráneas), ignorando que lo cumplen, olvidan también que el uso 
de las aguas en una etapa del ciclo influye sobre las demás, y pierden eficiencia.

Los ciclos biológicos son más complejos e incluyen a la atmósfera y también a 
las aguas. La cadena empieza por las plantas, que sirven de alimento al Hombre y a 
los animales, y algunos de estos al Hombre. La muerte de los seres vivos (plantas, 
animales y hombres) devuelve, al producirse su descomposición, por obra de otros 
seres vivos (bacterias, fermentos), sustancias minerales -y también vivas- a la tierra 
y a la atmósfera, y el ciclo se reinicia. Así se configuran los ecosistemas. Estos 

(CONTINÚA)
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