
 

 

Thictimsan,
900 y

1 siglo XX se iniciaba en

Tucumanpletérico de ideales y de

realizaciones. Llamada la «Capital del
Norte», una ininterrumpida sucesién de

gobiernos progresistas habia preparado el

ambiente propicio para transformar a San

Miguel de Tucuman en una delas ciudades

mas importantes y activas de Argentina.
Unaelite dirigente fue la promotora del

cambio a través de un plan que fue

llevando vertiginosamente a la provincia

hacia la modernidad:

La Sociedad Sarmiento, creada en 1882 por
iniciativa de una treintena de egresados de

la Escuela Normal, fue el foco de

irradiacién cultural de la provincia. Desde

alli Juan B. Teran anuncié su anhelo de

crear una Universidad para la Region.

Escuelas primarias, secundarias y técnicas

se expandieron por la provincia.

El deporte adquirié interés educativo y se

crearon clubes y gimnasios.

Se expandieron los caminos, puentes y vias

férreas a las ciudades del interior.
Se fundaron hospitales y centros

asistenciales. Orfelinatos. La Casa Cuna.

Surge la Estacién Experimental. La
fisonomia de la ciudad cambia con los
edificios de la Sociedad Sarmiento, de los

Bancos y la Casa de Gobierno.

Se establece la Caja Popular de Ahorros, el
Archivo de la Provincia y el Mercado de
Abasto. Se reemplazan pantanos por el

Parque 9 de Julio.

La industria azucarera se extendié e

incorporé tecnologia de punta.

El proceso de transformacién hacia la

modernidad llevé aparejado otros cambios,

que dieron lugar a una sociedad mas

abierta y pluralista, con una clase media

que accedié al poder con el radicalismo en
1916 y una clase obrera con mas conciencia

de su propio destino.

Tucumansiguié proyectandose hacia una

mayoridentificacién con el pais y el mundo

y la creacién de la Universidad fue un
emergente de esta mirada hacia el futuro. 
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a Universidad

©Mientras en Europa estallaba la Primera Guerra Mundial,

Tucumdn procedia a inaugurar solemnemente su Universidad. 9

— CARLOS PAEZ DE LA TORRE (H) —

ucuman tuvo,

en 1914, un afio significativo. Nada menos que el de la inauguracién de la Universidad.

El 11 de mayo se dicté la primera clase y el 25 del mismo mes tuvo lugar la

inauguracién oficial, a la que asistié el rector de la Universidad Nacional de La Plata,

doctor Joaquin V. Gonzalez. Con intensa emoci6n,el rector-fundador Juan B. Teradn

afirm6é que, como toda fundacién intelectual, la apertura de la casa era el punto de

partida de una evolucién indefinida, pero también la forma final de un proceso. «Esta

fundacién universitaria —dijo Teran—, erigida en la zona azucarera, intensamente

industrial, es asi una etapa légica en la historia econémica de varias provincias, como

también necesaria desde otro punto de vista més amplio y racional».
Es que Tucuman, la mds reducida de las provincias argentinas, era la de mayor

densidad de poblacién, pero sus jévenes tenian que emigrar a Cérdoba o Buenos Aires
para acceder a los estudios superiores.

Conformaron el primer Consejo Superior Universitario el ya mencionado Juan B. Terdn

(rector), José I. Ardoz (vicerrector), Alberto Rougés, Ricardo Jaimes Freyre, José

Padilla, Juan Heller, Alejandro Uslenghi, Inocencio Liberani, Estergidio de la Vega,

Miguel P. Diaz, Juan J. Chavanne, Arturo H. Rosenfeld, Guillermo Paterson,
José Lucas Penna, José V. Gonzalez y Miguel Lillo.
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ide Lillo y su obra han crecido hasta alcanzar proyecciones universales. Nacié en Tucuman, y alli murié en «ese sec-

Fane RCLaC NENGTTAG ConCe Mn ISMN TaeCMCCMeCeeTe CUMST TCSOMCCTMecoSees eornTaito
irOsO autodidacto, observé y registré el estado del tiempo, la voz secreta de la Naturaleza, y se destacé en fisi-

"quimica y en el estudio de los clasicos. A los 21 afios, en el Colegio Nacional se inicié en los laboratorios de

ica y quimica y comenzé sus colecciones botanicas alrededor de su quinta primero, luego por Manantial, Taff
0, Bandadel Rio Salf y alrededores, anotando entusiasmado 700 ejemplares. En 1885 se creé la Oficina Quimica
PNACeENETMCM eee TMC TTT COMETnitiesisCoMecte nT conte ET teAnme MATICMRT ERATEDTome TCS)
iormente lo sucederia en el cargo. «Coleccionista andariego, estudiando por saber nomads», segtin sus palabras,

Eillo llego a ser considerado un sabio en el juicio undanime de sus contempordneosy asi fueron llegando a él hono-

Tes de academias, instituciones cientificas, universidades del pais y del extranjero, sin que él los buscara. Sus méri-

Dietaets(eer MRSCTetSONABCMlCGE UteCMC TICTY CCAMN CeeGL LaeUECNeheels
a la Tierra, recibiendo, entre otras distinciones, el Premio Francisco Moreno de la Universidad de La Plata en

1928, la méxima recompensa a los estudios de Ciencias Naturales. Integré el grupo fundador de la Universidad
Nacional de Tucuman, fue miembro de su Consejo Superior, decano de la Facultad de Quimica y Farmacia, profesor

en la cdtedra de fisica, director del Museo de Historia Nacional y uno de los organizadores de la Primera Reunién
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Sociedad de
iencias Naturales

fines
de 1916, en el marco de la conmemoracién del

Centenario de la Independencia, tuvo lugar, con sede en

Tucumén, la Primera Reunién Nacional de la
Sociedad Argentina de Ciencias Naturales.

Junto a Miguel Lillo trabajaron en su organizacién Enrique F.

Schultz (horticultor técnico), G. L. Harris (ayudante quimico),

Fidel Zelada (quimico), Arturo H. Rosenfeld (entomélogo),

Rodolfo Peppert (ingeniero agrénomo), el director de la

Estacién Experimental Agricola, Williams Cross, y otros.

El gobernador Ernesto E. Padilla y el rector de la

Universidad de Tucuman, Juan B. Terdn, apoyaron la

iniciativa y contribuyeron para su realizacién.

Se trataron alli temas relacionados a Geografia, Geologia y

Geofisica, Paleontologia, Botanica, Zoologia, Biologia general,

Anatomia y Fisiologia, Antropologia, Etnografia y Arqueologia,

Ciencias Fisico-Quimicas, Ciencias Naturales Aplicadas y

aspectos de la Ensefianza e Historia de las Ciencias Naturales.
La Reunién congregé a personalidades de enormeprestigio,

destacdndose, entre otros, Eduardo L. Holmberg, Samuel

Lafone Quevedo, Martin Doello Jurado, Juan B. Ambrosetti,

Cristébal Hicken, Eric Boman, Enrique Herrero Ducloux,

Juan Dominguez, Salvador De Benedetti, Enrique Hermitte,

Carlos Marelli, Angel Gallardo.

Los trabajos fueron publicados en las Actas de la Sociedad

Argentina de Ciencias Naturales, en 1918.

   



 

 

establecimiento

del Legado

ri resintiendo su muerte

Coos cercboE- MeVOE-AtCd ee ONCOMICHTEM Toy am MATaCome
obra y, tomando la causa comopropia, Alberto

Rougés le propone a Ernesto Padilla la crea-
STCCtcantcmeCmteereneontCors
ra el nombre del Sabio. Es la suma de la gene-

ro id de Lillo y la sagacidad del fildsofo lo

que lleva al-primero a disponer en su testa-

yimento (fedactado cinco meses antes de su
muerte) el legado de sus bienes para este fin.

oat que surgiéd.como la obra de un hombre se

Nv transform6,’ con’ el’ tiempo, en la obra y el

GR Setenits Vor Pe ot Cree COM OSETSTCoo
© virtid en lo que hoy es la Fundacién Miguel

Pe GliMemCMC Ymcearm CMEeteTaCat
mayor reconocimiento a, nivel mundial, con

oem cee cidn por la cultura e integracion
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Honorable Comision Asesora

Prosidentos de la
H. Comision Asesora

Alberto Rougés

Juan Heller

José Sortheix
1940-1084

Adolfo Piossek

a concepcién

de una institucién administrada por una Comisién Asesora con

caracter vitalicio y ad honorem respeta en todo la voluntad de
Lillo. La primera estuvo formada por amigos y consejeros del
Sabio, quienes habian participado en la fundacién de la

Universidad de Tucuman. Eran personas relevantes y ciudadanos

con afaén de servicio, que preservaron y acrecentaron el legado.

Dr. Alberto Rougés (1880-1945). Abogado,filésofo. Rector de la
Universidad Nacional de Tucuman.
Dr. Ernesto E. Padilla (1873-1951). Abogado. Politico.

Gobernador de Tucuman en 1913-1917. Cre6é la Caja Popular de

Ahorros y otras instituciones.
Dr. Juan B. Teran (1880-1938). Abogado. Escritor e historiador.

Primer Rector de la Universidad de Tucuman.
Dr. Sisto Teran (h) (1899-1976). Abogado y escribano. Filésofo.

Autor de numerosos ensayos y trabajos sobre la escuela tomista.
Dr. Alberto Torres (1895-1972). Médico de Miguel Lillo. Miembro

de Consejo Superior Universitario y Director del Museo de Historia

Natural.
Dr. Antonio Torres (1891-1982). Médico, poeta, autor de los

libros Lillo. Vida de un Sabio e Historia Médica de Tucumdn.

Ing. Domingo Torres (1881-1937). Ingeniero graduado en la

Universidad de Mittweida (Alemania), fue administrador de

diversos ingenios azucareros, organizador del Instituto Técnico de

la UNT y miembro del Consejo Superior Universitario.

Prof. Rodolfo Schreiter (1877-1942). Bidlogo autodidacto. Activo

participante de la vida institucional en sus primeros tiempos, se le

ha considerado como uno de los fundadores de las Ciencias
Naturales en el Noroeste Argentino.

Prof. Adolfo Rovelli (1882-1970). Farmacéutico, escritor e

historiador. Recibié el doctorado Honoris Causa en Farmacia y
Bioquimica en 1944.

Dr. Julio Prebisch (1896-1952). Médico, dos veces rector de la

Universidad Nacional de Tucuman. Tuvo participacién directa en la

creacién de las escuelas de Ingenieria Civil, de Arquitectura y de
Derecho y de la Escuela y Liceo Vocacional Sarmiento.

Prosidentes de la
H. Comisién Asesora

Rafae! Maldonado

Leén Rougés

Juan Carlos Usandivaras
1975-1084

Jorge Luis Rougés 
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Fundacion Miguel Lillo

Evolucion institucional

n dependencias
de la Fundacion MiguelLillo se erige un

complejo edilicio de 25.000 metros cubiertos. Interpretando la voluntad de

Miguel Lillo, desarrollan alli sus actividades mas de un centenar de

investigadores y becarios de la UNT y del CONICET,fruto de diversos

convenios celebrados entre dichas instituciones. Cuenta ademas con un

plantel propio de investigadores y técnicos, altamente capacitados, que se

desempefian en las areas de Botanica, Zoologia, Geologia y Bacteriologia,

en el Ambito de 16 Institutos propios, 5 de ellos por convenios con

CONICET,que incluyen CIRPON, CEVEG, CIRGEO, CEFOBI y CERELA.

La tarea de investigacién esta apoyada por un plantel de empleados que
cumplen funciones relacionadas al mantenimiento de colecciones,

biblioteca, imprenta, centro de datos, administracién y servicios generales.

Con la creacién del Centro Cultural Alberto Rougés, se incorporé el drea

de extension hacia las humanidades, uniendo la ciencia con la cultura. El

edificio que lo alberga fue declarado Patrimonio Histérico Municipal.
A lo largo de su trayectoria la Institucién recibié distinciones importantes:

- Medalla Humboldt del Gobierno de Alemania.

— Premio Konex de Platino.

- Premio Magnus.

— Medalla de Oro de la Academia Nacional de Agronomia.

— Medalla de la Academia Nacional de Derecho de Cérdoba.

Gran Premio del Rotary Club de Buenos Aires.

— En la Academia Nacional de Ciencias un sillén lleva el nombre de Miguel Lillo.
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alrededor de 60.000 ejemplares, que en”
Ja actualidad cuenta con “750}000; una ~
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oramientos y la formacién de

recursos humanos constituyen otras de

sus actividades.

BBesseretery)
publicaciones periddicas y libros

olontasataece

 
Institutos

Genética: Lleva a cabo
Investigaciones sobre genética
vegetal y animal, focalizando en

estructuras cromosémicas,
comportamiento meiético,
genética de isoenzimas y

proteinas de reserva.
Morfologia Vegetal: Realiza

investigaciones en morfologia de
especies autéctonasy cultivadas

comosoporte a diversas
disciplinas como taxonomia,
fisiologia, ecologia, genética,

Palinologia, etc.
Ecologia Vegetal: Se dedica al
estudio de aspectos ecoldgicos,
bioquimicosy fisiolégicos de la

vegetacién del Noroeste
Argentino y ambientes

relacionados de América del Sur.
Ficologia: Contribuye al

conocimiento cuali y cuantitativo
de las comunidades de algas de
os ambientes acusticos del

Noroeste Argentino.

Laboratorios

Criptogamico: Se llevan a cabo
westigaciones taxonémico-

floristicas de hongosy briofitos
del Noroeste Argentino.
Taxonomia Vegetal

Fanerogamica: Contribuye al
conocimiento de nuestra flora

mediante 1a descripcién,
identificacién, clasificacion y
caracterizacion ecolégica y

fitogeografica de distintos grupos
deplantas.

Iconografia

Lailustracion cientifica es una
herramienta auxiliar
imprescindible en las

Investigaciones boténicas. Es la
representacion grafica de las
formas naturales y destaca las
observaciones realizadas por los

diferentes autores.

Jardin Botanico

El Jardin Botanicde la
Fundacién Miguel Lillo conserva
tun rico patrimonio, con mas de

100 especies de arboles,
arbustos y hierbas, ademas de
espacios acondicionados para
cactaceas y suculentas. Es uno
de los mas importantes del

Noroeste Argentino y cumple un.
rol significative en educacién.
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 Sedimentologia

Investiga las cuencas
sedimentarias, su tectonica,
estratigrafia y mineralogia.

Direcciodn de

Geologia
 

as actividades

de esta Direccién se iniciaron en 1941, y tiene

como objetivos promover el desarrollo de las
investigaciones geolégicas, ampliar el conocimiento

de la gea de la Argentina y especialmente del

NOAy brindar, en una tarea de extensién, el

asesoramiento a organismos oficiales 0 privados,
atencién y perfeccionamiento de profesionales y

alumnos y opinién técnico-cientifica sobre diversas

especialidades.

Da a conocer los resultados de sus investigaciones

a través de cuatro publicaciones periddicas: Acta

geolégica lilloana, Miscelanea, Opera lilloana y la

Serie de extensién cientifica.

Las colecciones de paleoinvertebrados, con 12.000

especimenes, y las de microfésiles, con 1.600

ejemplares, se encuentran entre las mas valiosas

del pais. Ademas, tiene bajo su resguardo las

colecciones de paleobotanica (10.000 piezas),

palinologia (400 piezas) y de paleovertebrados

(5.500 ejemplares catalogados).

Los investigadores que ejecutan las distintas
lineas de trabajo desarrollan sus tareas en cuatro

institutos: Sedimentologia; Geologia del

Cuaternario y Paleoclimas; Mineralogia y

Petrografia; Paleontologia.

Geologia del
Cuaternario

y Paleoclimas
y Petrografia

Sus investigaciones se orientan
Promueve la investigacion

interdisciplinaria, 1a formacién
de recursos humanos la

transferencia de los resultados
de los estudios paleoclimaticos

del NOA,conducentes a
determinar los cambios

climaticos globales enla regién

a la geologia y mineralo:
regional para determinar

potenciales depésitos minerales
y para actualizar el mapa geo-
mineralégico de la provincia.

Paleontologia

Promuevela investigacion y
desarrollo de las disciplinas
paleontolégicas y ordena,

registra, mantiene, cataloga,
incrementa y actualiza las
colecciones paleontolégicas

de fésiles.
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Morfolo:
Anima

Serealizan
Investigaciones sobre
la microanatomia en
sus diversos aspectos
histomorfolégicos e
histoquimicos, con el

fin de clarificar
estructuras anatémicas
mayores. Las mismas

se proyectan en
camposde fisiologia,
ecologia, relaciones

filogenéticas y
ontogenia de érganos y

sistemas.

Direcciodn de

Zoologia
 

as actividades
de esta Direccién se iniciaron en

1942 bajo el nombre de

«Departamento de Zoologia»,

tomando como base el legado de
Miguel Lillo y las colecciones de

Schreiter y Shipton.

Son sus objetivos realizar

investigaciones sobre la fauna > ‘4

argentina y de paises limitrofes, ™~
—con énfasis en el NOA—, asesorar a ; a

la comunidad mediante estudios de
impacto ambiental, conservacién y ve

manejo de fauna silvestre y in.
mantener e incrementar sus

colecciones, internacionalmente

reconocidas. También toma como
actividad fundamental la formacién

de recursos humanos, dirigiendo

becarios y tesistas y dictando

cursos de postgrado.

Esta Direccién esta organizada en

seis institutos, y sus resultados se

dan a conocer en numerosas
publicaciones locales, nacionales e

internacionales.

ff

eetee
Fisiologia Invertebrados Entomologia Vertebrados
Animal

—

a

Herpetologia
 

Se realizan : Se realizan Se realizan
Se realizan Investigaciones en el __investigaciones en investigaciones sobre

investigaciones en marco de la taxonomia _sistematica, biologia, Peces, Aves y
animales de la fauna biogeogratia de ecologia y distribucién Mamiferos en aspectos

silvestre y en especies Anélidos, Nematodos, geografica en diversos taxondmicos,
domésticas de utilidad Crustaceos, "grupos taxonémicos de ecolégicos y
‘econémica, sobre todo Gastrotricos, Moluscos. ——_insectos. Como biogeograficos, y esta
en ganado lechero.El otros, investigacién aplicada integrado por las

objetivo de sus contempléndose lleva a cabo estudios secciones Ictiologi
estudios es entender la también aspectos de la de plagas y sus Omnitologia y

fauna autéctona de biologia y ecologia de ' enemigos laterales en Mastozoologia
nuestro pais en un los mismos. Este _—_distintos cultivos. La

sentido Instituto posee muy _—coleccién entomolégica
conservacionista, y los ficas colecciones, Wf es una de las mas

mecanismos sistematizadasy importantes de
fisiolégicos de la catalogadas. . Latinoamérica.

lactacién.

Se realizan
investigaciones sobre
la biologia, ecologia,

sistematica y
conservacién de
anfibios y reptiles
neotropicales. Su

coleccién es una de
las mas ricas de

‘Sudamerica.
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C.l.R.P.O.N

Centro de Investigacion a

para la

Regulacion de
Organismos Nocivos

1 Centro de Investigacién
para la regulacién de Organismos

Nocivos surgi6d por un convenio

realizado en 1977 entre CONICET,

FECIC y la Fundacién Miguel Lillo.

El CIRPON desarrolla diversos
proyectos de investigacién basica y

aplicada sobre plagas de soja, citrus,

cafia de azticar y control de malezas
e incluy6, ademas, la introduccién,
cria y liberacién de parasitoides

ex6ticos.

Acompaniandoa esta actividad se

generaron recursos humanos y
convenios de colaboracién y
asesoramiento a diversas

instituciones tanto privadas como

oficiales. Fortaleciendo el avance

cientifico, se cred una biblioteca
especializada, acorde a la tematica

institucional, y se edité la Revista

de Investigaciones CIRPON.

El Centro ocupa una superficie de

3.200 m’ y su infraestructura
responde a las normas

internacionales de seguridad. La

importancia de este hecho radica en

que, junto con el INTA de Castelar

(Buenos Aires), son las unicas

instituciones capacitadas para actuar

como cuarentenaoficial autorizadas
por SENASA en la Republica Argentina.
En la actualidad se trabaja en el
establecimiento de una «biofabrica»
de agentes de control biolégico del

gusano de la cafia de aztcar, lo que

permitira la insercién de la

instituci6n en el mercado nacional e

internacional. Concretada la misma,

el resultado que se logre sera el

indicador de una de las numerosas

potencialidades del CIRPON para

responder a las necesidades

de la regién.
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uundado en 1974, como re-
sultado de un convenio entre CONICET, FECIC

la Fundacién Miguel Lillo, el Centro de

Referencia para Lactobacilos (CERELA), tiene

como objetivos prioritarios mantener una valiosa

osteoinateCertara VannaereeTarteyeeTS
con base en dichos microorganismo:
Sus roles tienen que ver con la investigacié
el desarrollo para la puesta en marcha de tecno-

logias aplicadas a industrias fermentativas: pro-

eteCMCCRCM entiMERorateTcTT
de vinos, aceitunas, chucrut, conservacién de ali-

mentos, produccién de Acido lactico, ensilados

para la produccién animal, etc.

SECOMM nateseneMamTe)
Cm CeCir toons (CoM:Sent(enn CORYCOMET
tece a la industria ldctica, sino que también

transfiere el resultado de sus investigaciones.

Uno de los logros mas importantes fue el desa-

trollo de la leche bidética, que aumenta los nive-

les de inmunidad en el organismo humano. En
unién con pediatras del Hospital de Nifios de

Tucuman, y ante los elevados indices de mortali-

dad por diarrea infantil, elaboraron un alimento

adicional de microorganismos vivos que se incor-

poraron a la leche de consumo. Los resultados

de la utilizacion de este producto evidenciaron

la cura de 9 de cada 10 nifios afectados.

para

Lactobacilos
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La Fundacion

Integracion regional
Miguel Lillo y la

a Fundacién Miguel Lillo

desempefié un papel muy activo en la formacién del Grupo de Empresarios Interregional

del Centro-Oeste Sudamericano (GEICOS) en 1974, anticipdndose a las politicas de integracién regional

desarrolladas posteriormente por el Gobierno Nacional.

Ademas, sus investigadores y técnicos colaboraron en el desarrollo del conocimiento dela flora,
fauna y gea de la regién. Aqui pueden apreciarse algunos de esos aportes.

 

© 1 ~ Caen det Zongo: Area protegida que alberga un gradiente biogeogratico que va
desde la regién altoandina a la region amazénica en el Departamento La Paz, Bolivia. La
FML realiz6 los estudios de biodiversidad de anfibios y reptiles. @ 2 - Sajama: Parque
Nacional en el Departamento La Paz,Bolivia, que alberga el bosque mas alto del mundo. La
FML colabora en los estudios de ecofisiologia de plantas de alta montana. @ 3 - Noel
Kempff: Parque Nacional ubicado en la regién amazénica del Departamento La Paz, Bolivia
La FML realizé los estudios de anfibios y reptiles para el establecimiento de su plan de
manejo. @ 4 - Amboré: Parque Nacional ubicado en la regién andina del Departamento La
Paz, Bolivia. La FML realizé los estudios de anfibios y reptiles para el establecimiento de su
plan de manejo, @ 5 - Laguna de Caceres: En el Pantanalde Bolivia, Ja FML dicté cursos
de entrenamiento en andlisis de biodiversidad para bilogos europeos. @ - Sama: Parque
Nacional en el Departamento Tarija, Bolivia, Los estudios de biodiversidad realizados por la
FML sirvieron de base para establecer su plan de manejo. @ 7 - Tariquia: Reserva Nacional
deFlora y Fauna en el Departamento Tarija, Bolivia. Los estudios de biodiversidad realizados
por la FML sirvieron de base para establecer su plan de manejo. @ 8 - Baritd: Parque
Nacional en la Provincia de Salta (Argentina) establecido @ propuesta de la Fundacién Miguel
Lillo. @ 7 y 8 Corredor Binacional Bariti-Tariquia: Proyecto de area protegida binacional
(Argentina-Bolivia). propuesto por la Fundacién Miguel Lillo. @ 9 - Los Colorados: Estacion
Biolégica en el Chaco Seco de la Provincia de Salta, dependiente de FUDECHA, Centro de
Zoologia Aplicada (U.N. Cérdoba) y Fundacién Miguel Lillo. @ 10 - Pilcomayo: Estudios de
calidad de agua y taxocenosis de peces para el control de la contaminacién por metales
pesados, realizado por convenio entre la FML y la Comisién Trinacional (Argentina-Bolivia-
Paraguay) del Rio Pilcomayo.@ 11 - Tabaecal: Estudios y control de la rata del cafaveral en
‘San Martin del Tabacal (Salta, Argentina). @ 12 - Calilegua: Parque Nacional establecido en
las Yungas de la Provincia de Jujuy (Argentina). Los estudios de biodiversidad realizados por
la FML contribuyeron al establecimiento de su plan de manejo. @ 13 - Ledesma: Estudios y
control del plagas en caa de azucar y citrus en Libertador General San Martin y éreas
aledafias (Jujuy). @ 14 - Reserva de Olaroz-Cauchari: En la Puna de la Provincia de Jujuy
(Argentina), establecida para la proteccién de vicufias @ consecuencia de los estudios
realizados por la Fundacién Miguel Lillo. @ 15 - Reserva de Los Andes: En la Provincia de
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Salta, es la mayor Area protegida bajo administracién provincial de Argentina. La FML realiz6
consos de viculias para la proteccién de la especie@ 16 ~ Parque Internacional Socompa:
Proyecto de Parque binacional (Argentina-Chile), propuesto por la Fundacion MiguelLillo.

© 17 ~ EI Rey: Parque Nacional en ta provincia de Salta (Argentina). Los estudios de
biodiversidad realizados por la FML contribuyeron al establecimiento de su plan de manejo.
© 18 - Farallén Negro: Gedlogos de la FML y de la Universidad Nacional de Tucuman
descubrieron el potencial minero de estos yacimientos de Catamarca (Argentina). @ 19 -

‘Agua Rica: Estudios de biodiversidad de vertebrados € invertebrados acudticos como paso
previo al andlisis de impacto ambiental por explotacién minera en la provincia de Catamarca
(Argentina). © 20 - EI Cadillal: La FML realizé estudios de calidad de agua y relevamientos
de biodiversidad, proponiendo, ademas, planes de ecoturismo para el embalse y areas
aledafias. © 21 ~ Sierra de San Javier: Reserva Universitaria en Tucuman (Argentina), area
de estudios de biodiversidad por parte de la Fundacion Miguel Lillo, @ 22 - La Florida:

Reserva Provincial en Tucumén (Argentina), establecida por los estudios realizados por la
Fundacién Miguel Lilo. @ 23 - Aconqulja: Proyecto de Parque Nacional de Alta Montata en
las Provincias de Catamarca, Tucuman y Salta, propuesto por la Fundacién Miguel Lillo. @ 24
~ El Bracho: Estudio de base sobre anfibios y peces como paso previo al andlisis de
impacto ambiental en la provincia de Tucumén (Argentina). @ 25 - Rio Hondo: Estudios de
contaminacién organica y relevamientos de biodiversidad en el Embalse Rio Hondo (Santiago
del Estero-Tucuman). @ 26 - El Bagual: Reserva Ecolégica privada establecida en el Chaco

Himedode la Provincia de Formosa. La FML se ocupa de los relevamientos de biodiversidad
de anfibios y reptiles. 27 ~ Séend@Pena: Establecimiento de una estacién de cria intensiva
de insectos beneticiosos para la lucha biolégica de plagas del algodén en Roque Sdenz
Pefla (Chaco, Argentina), por convenio FML-INTA. 28 ~ Ojo@el Salado: Proyecto de
Parque Nacional en la regién altoandina de la Provincia de Catamarca, propuesto por la
Fundacién Miguel Lilo. 29 = Sierrd)de Guasayén: Gedlogos de la FML fueron los
primeros en resaltar el potencial minero de los yacimientos de esta sierra de Santiago del

30 - Isch@ualasto: Paleontélogos de la FML y de la Universidad Nacional de
Tucuman fueron los primeros en resaltar la importancia de este yacimiento fosilifero de San
Juan-La Rioja (Argentina).

Estero. 
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Biblioteca de la Fundacién Miguel Lillo

Centro de

Informacién Geobioldgica
 

del Noroeste Argentino

”

1 nucleo
Original de este Centro de Informacién fue

Deribtcrew al del Dr. Miguel Lillo,

CoCor aeROuteCntmssCKary
catdlogo supera los 140.000titulos, que

incluyen desde obras del siglo XVI hasta las

mas recientes, en lo queconstituyé un
tesoro de joyas bibliograficas clasieas

eeaes
cientifico y artistico
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Alberto Rougés
de la Fundaciédn Miguel i

 

 

Centro Cultural Alberto Rougés

acié
en junio de 1990 como resultado natural del

crecimiento de la Fundacion Miguel Lillo, que

integra de este modo la investigacién cientifica

con la indagacién humanistica.

Hoy constituye uno de los puntos focales del

quehacer cultural del Noroeste Argentino, en el
que caben la reflexién filoséfica, la

investigacién histérica, la creacién y la critica

literaria, la expresién de artistas plasticos, etc.

La casa, uno de los pocos remanentesde la

arquitectura francesa del siglo XIX que quedan
en la provincia es, ademas, un centro activo de
reuniones, congresos, cursos, presentaciones de

libros y exposiciones. 
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4 Emsey
de Miguel Lillo, que permanecé, crece y

se difunde por el mundo gracias al
trabajo continuado degaquellos en quienes

él delegara esa responsabilidad, es un

orgujlo para Tucuman paraelpais.

“En suscolecciones esta el testimonio de
DUEacmeCM Let C

universo; y en capas subyacentes, como en
un palimpsesto, la labor de muchas

POUCMOCTatiMettetting
CateeeLCEsectao IeReCCE Ey

conservacién “de ese patrimonio; y

también el rastro de Lillo, que no se

borra y que continua siendo un ejemplo
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cane)
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