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PRÓLOGO 

En este nuevo libro de la serie “Ciencia e Tecnologia para o desenvolvimento 

ambiental, cultural e socioeconómico” se han seleccionado diecisiete trabajos de gran 

calidad académica y capacidad de transferencia a la sociedad. Este último aspecto 

debe ser subrayado y puesto en valor. Un gran número de investigaciones publicadas en 

revistas de elevado nivel científico carecen de este impacto en la sociedad al desarrollar 

debates teóricos muy específicos que no tienen una traslación a la rutina diaria fuera de 

los laboratorios y aulas universitarias. En cambio, en todos los artículos que componen 

esta monografía se traslada de forma explícita la voluntad de las autoras y los autores de 

que sus investigaciones tengan un impacto real en la sociedad. Esta manera de actuar 

es una forma que tenemos las personas que nos dedicamos a investigar de devolver a la 

sociedad una parte de lo que se nos ha dado para poder dedicarnos profesionalmente a 

producir ciencia y tecnología.

Como en ocasiones anteriores, los trabajos publicados en este volumen se dividen 

en dos grandes apartados: Ciencia, con diez aportaciones, y Tecnología, con siete. En el 

primer apartado, Ciencia, sobresalen una serie de conceptos que muestran esa voluntad 

de transferencia a la sociedad, son innovación, gestión del conocimiento, y digitalización, 

aplicables principalmente a pequeñas y medianas empresas. El primer trabajo desarrolla el 

modelo de conocimiento e innovación sostenible en las PYMES, mientras que el siguiente 

capítulo estudia las condiciones necesarias para que surja la innovación y el tercero los 

sistemas de selección de personal en las PYMES a través del análisis de puestos. El 

cuarto capítulo analiza la innovación a través de un estudio de caso, concretamente el 

de una empresa familiar del sector de la construcción en México; el quinto traslada un 

diagnóstico de la transformación digital en las PYMES realizado en Bogotá y el sexto 

muestra como las características culturales afectan la planeación estratégica de las 

MIPyMES mexicanas. El séptimo trabajo estudia la capacitación digital de la demanda de 

turismo cultural en Michoacán. Los dos capítulos siguientes muestran nuevos modelos de 

gestión en las universidades, trasladables a las empresas, y el último trabajo desarrolla 

aspectos sobre la legislación mexicana en materia de protección de datos.

El segundo bloque de esta monografía, Tecnología, agrupa siete investigaciones 

aplicadas desde los campos de la ingeniería agrícola, geológica, o química. Los dos 

primeros trabajos son de agronomía, con investigaciones empíricas sobre residuos 

cítricos y maíz azul. El tercer trabajo analiza riesgos ambientales geológicos en la cuenca 

Inambari, en Perú y el cuarto trabajo las consecuencias de los incendios forestales en el 

Estado de Jalisco, México. Los tres capítulos siguientes desarrollan investigaciones de 

química aplicada, orientada a la electrólisis, las nanoestructuras o la metalurgia de las 

superaleaciones, que es el trabajo que cierra este volumen de “Ciencia e Tecnologia para 

o desenvolvimento ambiental, cultural e socioeconómico”.

Xosé Somoza Medina

Universidad de León, Espanha
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RESUMEN: En el artículo científico se trata 
la susceptibilidad al peligro por movimientos 
de masas de tierra en la cuenca Inambari 
y el problema se dirige a conocer cuáles 
son las características que inducen a la 
ocurrencia de deslizamientos. La cuenca 
presenta la mayor cantidad de problemas de 

carácter geodinámico, peligros geológicos y 
geohidrológicos que afectan a sus pobladores, 
por ocurrencia de eventos de precipitación 
intensa que, por presentar características 
geomorfológicas, escurrimiento superficial 
rápido, baja infiltración de los suelos, provoca 
procesos erosivos en ésta. Los suelos también 
experimentan acciones antrópicas negativas 
como el rozo y la quema indiscriminada previa 
a la siembra de pastizales, así como también, 
la falta de construcción del drenaje en espina 
de pescado que proteja de saturación a 
los suelos afectados. Los pobladores de la 
cuenca Inambari no saben que hacer frente 
al riesgo de desastres por deslizamientos, 
tampoco saben cómo responder en caso de 
emergencia que los afecten, pudiendo esto 
ocasionar consecuentemente pérdida de 
vidas humanas, materiales, económicas y 
ambientales. La metodología de investigación 
es científica cualitativa y de carácter básico 
aplicado con técnicas computarizadas y 
procedimientos matemáticos-estadísticos que 
en la práctica se materializan con el monitoreo 
y la comprobación de fotointerpretación lo 
que determinó la valoración de las zonas 
susceptibles del medio físico al peligro. Se 
pretendió como resultados científicos con 
relación a la tolerancia de los procesos 
y a la susceptibilidad. Otros de carácter 
socioeconómico y cultural buscan establecer 
un Sistema de Alerta Temprana.
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desastre.
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1 INTRODUCCIÓN

Los deslizamientos han sido estudiados desde hace mucho tiempo atrás. A 

mediados del siglo XX, el geógrafo William Morris Davis trató sobre los cambios en la 

geomorfología del escenario, destacando los cambios en la geomorfología del paisaje, 

mostrando los ciclos de juventud, desarrollo y madurez, lo que se percibe como el 

pretendido Ciclo Davis. Con el avance de la ciencia, la minería y la urbanización, han 

surgido diversas normas correspondientes al tema de los movimientos en masa, donde 

los desarrollos masivos consumen un espacio inevitable. Se dice que el evento de las 

avalanchas se da por la caída libre o movimiento descendente de una masa seca de tierra 

o roca. Asimismo, se propone la presencia de algunos tipos de movimientos, presentando 

a las avalanchas como movimientos poco profundos de la tierra que son producidos por 

el mantenimiento de la humedad y la temperatura en los distintos períodos del año. Los 

deslizamientos son complejos porque, durante la década de los ochenta todavía no existía 

una unificación de normas y una agrupación entre los analistas más inconfundibles, sin 

la cual resulta difícil manejar información sobre el peligro. En todo caso, mucho tiempo 

después, se avanzó con diferentes orígenes y nuevas investigaciones se centraron en este 

peligro donde el objetivo es identificar, describir y analizar los factores condicionantes 

y detonantes, los cuales afectan terrenos de la cuenca Inambari. La utilización de los 

Sistemas de Información Geográfica (SIG) y el examen de las imágenes de satélite 

facilitan actualmente la labor de campo. 

2 DESARROLLO

Las inestabilidades de laderas se producen donde tanto los factores 

condicionantes como detonantes interactúan mutuamente. La litología y el relieve, son 

los principales factores preparadores de la aparición de grietas. Laderas inestables son 

habituales en zonas montañosas, sin embargo, en Puno ocurren también otros contextos 

morfoestructurales, describimos a continuación tres dominios: 

2.1 CORDILLERA ORIENTAL

En esta cordillera son particularmente abundantes las formaciones con estratos 

de sedimentitas arcillosas con intercalaciones de margas y limolitas, estas formaciones 

presentan deslizamientos tanto rotacionales como traslacionales. Además de la presencia 

de formaciones susceptibles, también, la disposición estructural de la misma condiciona 

favorablemente a la aparición de roturas, incluso en formaciones rocosas resistentes. 

Ocurren fenómenos de inestabilidad con cierta frecuencia, aprovechando debilidades 
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estructurales como planos de estratificación, diaclasas, fallas, planos de esquistosidad, 

cuando estas buzan de modo desfavorable en relación a la orientación de la ladera, pueden 

producirse deslizamientos de grandes dimensiones. Esto es especialmente observable 

en los conjuntos sedimentarios que se exponen el balle del Inambari. 

2.2 DEPRESIÓN ALTIPLÁNICA

Está rellenada de potentes formaciones detríticas entre las que aparecen 

importantes paquetes de calizas, formaciones yesíferas, paquetes de arcillas continentales 

y marinas, y limoarcillitas de la formación Azángaro, presentan deslizamientos muy 

localizados, los cuales no suelen ser por lo general de grandes dimensiones no sobrepasan 

el millón de metros cúbicos. 

2.3 CORDILLERA OCCIDENTAL

El conjunto del batolito de la costa muestra numerosos deslizamientos por erosión 

y descalce de los acantilados, especialmente los afloramientos del Cretáceo y Eoceno. 

2.4 MECANISMOS DESENCADENANTES

Los mecanismos desencadenantes más frecuentes son la lluvia, la fusión de la 

nieve, las sacudidas sísmicas, las erupciones volcánicas, y la socavación por el oleaje 

o la erosión fluvial (Wieczorek, 1996). Los movimientos de ladera también pueden 

ocurrir de forma espontánea sin ningún desencadenante aparente como resultado, por 

ejemplo, de la relajación de tensiones provocada por un rápido encajamiento fluvial o 

por la pérdida progresiva de la resistencia de los materiales que componen la ladera, 

como resultado de la meteorización. Finalmente, conviene tener presente, además, que 

las modificaciones de las laderas por la acción del hombre (excavación de desmontes, 

talas forestales, sobrecargas, entre otros) alteran la distribución de esfuerzos y 

favorecen la desestabilización. En estos casos, la rotura de las laderas, tiene lugar en 

condiciones relativamente moderadas de los factores desencadenantes. Sin embargo, 

el establecimiento de la relación causa-efecto para la actividad humana no siempre es 

posible porque la inestabilidad puede tener lugar mucho tiempo después de producirse la 

modificación. La mayoría de roturas se deben al régimen de precipitaciones, también ha 

habido terremotos que han desencadenado deslizamientos y desprendimientos rocosos. 

Se trata mayoritariamente de desprendimientos, vuelcos y deslizamientos que, si bien 

pueden ser activados por eventos lluviosos. 
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2.5 CARACTERÍSTICAS DE LAS GRIETAS

La infiltración del agua de lluvia en la ladera aumenta las presiones en los poros 

y en las fisuras del terreno, reduciendo su resistencia. La relación entre la cantidad 

de agua infiltrada y la que fluye de la ladera regula los cambios en la presión del agua 

subterránea. Cuando la presión intersticial aumenta hasta un nivel crítico, se produce el 

agrietamiento, el ritmo de infiltración lo regula la pendiente topográfica, el recubrimiento 

vegetal, la permeabilidad del terreno y el grado de saturación. Por otro lado, la estabilidad 

está condicionada por la resistencia del terreno, que varía en función de la naturaleza de 

los materiales, la estructura geológica y la geometría de la ladera. Por todo ello, la lluvia 

crítica para producir la rotura varía de una ladera a otra y los umbrales regionales de lluvia 

capaces de provocar deslizamientos sólo se pueden estimar de manera aproximada. 

A pesar de estas limitaciones, el establecimiento de umbrales de lluvia constituye una 

herramienta de inestimable valor para la poner a punto sistemas de alerta y gestionar el 

riesgo. Se han identificado tres tipos de situaciones meteorológicas que dan lugar a la 

rotura de laderas o la reactivación de deslizamientos (Moya y Corominas, 1997; Corominas 

et al. 2002): (a) temporales de lluvias intensas y de corta duración que desencadenan 

deslizamientos superficiales, corrientes de derrubios y desprendimientos de forma 

generalizada; (b) episodios lluviosos de intensidad moderada a baja, que se prolongan 

durante días o algunas semanas, y reactivan deslizamientos rotacionales, traslacionales 

y coladas de barro; (c) periodos de larga duración, estacionales o interanuales, 

anormalmente húmedos que producen reactivaciones de carácter local o global de 

los grandes deslizamientos. En contextos geológicos particulares las reactivaciones 

de grandes deslizamientos también pueden ocurrir con lluvias de corta duración. Se 

ha podido comprobar que la respuesta de los diferentes tipos de deslizamientos a los 

episodios lluviosos y otros fenómenos meteorológicos no es homogénea. 

2.6 DESPRENDIMIENTOS ROCOSOS

Los desprendimientos son tan frecuentes en épocas de lluvia. La inestabilidad 

se produce por el aumento de la presión de agua en las grietas y fisuras, sin embargo, 

los desprendimientos también se originan por el efecto acumulado de los ciclos de 

helada-deshielo que debilitan la roca y propagan las fisuras; por la acción de cuña que 

produce la penetración de raíces de los árboles, especialmente en días de fuerte viento; 

y espontáneamente, por descompresión de la ladera o el efecto acumulado de la erosión. 

Muchos desprendimientos tienen lugar sin relación aparente con la precipitación. Hay 

investigadores que consideran que la frecuencia de desprendimientos parece estar 

regulada por las fluctuaciones térmicas alrededor de los 0° C. No es de extrañar pues, 
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que uno de los principales periodos de actividad de desprendimientos en el pasado, tuvo 

lugar durante la Pequeña Edad de Hielo (Grove, 1972).

3 CONCLUSIÓN

En el presente artículo científico se llega a la conclusión que existe relación entre 

el peligro geológico la susceptibilidad y el riesgo de desastre en la cuenca del río Inambari. 

Lo cual nos demuestra que, al considerar los factores condicionantes y detonantes de 

los movimientos en masa, estos deben ser convenientemente identificados, analizados y 

valorados en el diagnóstico de la patología de los deslizamientos. Según la metodología 

descrita, se concluye que los peores escenarios de riesgo son el represamiento del río 

Sandia por deslizamiento y el desagüe violento de la laguna que se forme, produciendo 

inundaciones graves en las poblaciones.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Arce-mojica, T. D. J., Nehren, U., Sudmeier-rieux, K., Julio, P., & Anhuf, D. (2019). International Journal 
of Disaster Risk Reduction NaturBIBLIOGRÁFICASe-based solutions (NbS) for reducing the risk of 
shallow landslides: Where do we stand? International Journal of Disaster Risk Reduction, 41(April), 
101293. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2019.101293

Corominas, J., Moya, J., & Hürlimann, M. (2002, October). Landslide rainfall triggers in the Spanish 
Eastern Pyrenees. In Mediterranean Storms, Proceedings of the 4th Plinius Conference.

Davis, W. M. (1973). The geographical cycle. In Climatic Geomorphology (pp. 19-50). Palgrave, London.

Grove, JM (1972). La incidencia de deslizamientos de tierra, avalanchas e inundaciones en el oeste de 
Noruega durante la Pequeña Edad de Hielo. Investigación ártica y alpina, 4 (2), 131-138.

Guzzetti, F., Gariano, S. L., Peruccacci, S., Brunetti, M. T., Marchesini, I., Rossi, M., & Melillo, M. (2020). 
Earth-Science Reviews Geographical landslide early warning systems. Earth-Science Reviews, 
200(July 2019), 102973. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2019.102973

Liu, W., & Song, Z. (2020). Review of studies on the resilience of urban critical infrastructure 
networks. Reliability Engineering and System Safety, 193(June 2019), 106617. https://doi.org/10.1016/j.
ress.2019.106617

Moya, J., & Corominas, J. (1997). Condiciones pluviométricas desencadenantes de deslizamientos 
en el Pirineo Oriental. In IV Simposio Nacional sobre Taludes y Laderas Instables (Vol. 1, pp. 199-212). 
Spain: Granada.

Rossi, M., Guzzetti, F., Salvati, P., Donnini, M., & Napolitano, E. (2019). Earth-Science Reviews A 
predictive model of societal landslide risk in Italy. Earth-Science Reviews, 196(April), 102849. https://
doi.org/10.1016/j.earscirev.2019.04.021

Sufri, S., Dwirahmadi, F., Phung, D., & Rutherford, S. (2020). Progress in Disaster Science Review 
article A systematic review of Community Engagement (CE) in Disaster Early Warning Systems (Es). 
Progress in Disaster Science, 5, 100058. https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2019.100058

Wieczorek, GF (1996).  Deslizamientos: investigación y mitigación.  Capítulo 4-Mecanismos 
desencadenantes de deslizamientos. Informe especial de la Junta de investigación de transporte, (247).

https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2019.101293
https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2019.102973
https://doi.org/10.1016/j.ress.2019.106617
https://doi.org/10.1016/j.ress.2019.106617
https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2019.04.021
https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2019.04.021
https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2019.100058


Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Ambiental, Cultural e Socioeconômico IV  Sobre o Organizador 227

SOBRE O ORGANIZADOR

Xosé Somoza Medina (1969, Ourense, España) Licenciado con Grado y premio 

extraordinario en Geografía e Historia por la Universidad de Santiago de Compostela 

(1994). Doctor en Geografía e Historia por la misma universidad (2001) y premio 

extraordinario de doctorado por su Tesis “Desarrollo urbano en Ourense 1895-2000”. 

Profesor Titular en la Universidad de León, donde imparte clases desde 1997. En la 

Universidad de León fue Director del Departamento de Geografía entre 2004 y 2008 y 

Director Académico de la Escuela de Turismo entre 2005 y 2008. Entre 2008 y 2009 

ejerció como Director del Centro de Innovación y Servicios de la Xunta de Galicia en 

Ferrol. Entre 2007 y 2009 fue vocal del comité “Monitoring cities of tomorrow” de 

la Unión Geográfica Internacional. En 2012 fue Director General de Rehabilitación 

Urbana del Ayuntamiento de Ourense y ha sido vocal del Consejo Rector del Instituto 

Ourensano de Desarrollo Local entre 2011 y 2015. Ha participado en diversos proyectos 

y contratos de investigación, en algunos de ellos como investigador principal, con 

temática relacionada con la planificación urbana, la ordenación del territorio, las nuevas 

tecnologías de la información geográfica, el turismo o las cuestiones demográficas. Autor 

de más de 100 publicaciones relacionadas con sus líneas de investigación preferentes: 

urbanismo, turismo, gobernanza, desarrollo, demografía, globalización y ordenación 

del territorio. Sus contribuciones científicas más importantes se refieren a la geografía 

urbana de las ciudades medias, la crisis del medio rural y sus posibilidades de desarrollo, 

la evolución del turismo cultural como generador de transformaciones territoriales y más 

recientemente las posibilidades de reindustrialización de Europa ante una nueva etapa 

posglobalización. Ha participado como docente en masters y cursos de especialización 

universitaria en Brasil, Bolivia, Colombia, Paraguay y Venezuela y como docente invitado 

en la convocatoria Erasmus en universidades de Bulgaria (Sofia), Rumanía (Bucarest) y 

Portugal (Porto, Guimarães, Coimbra, Aveiro y Lisboa). Ha sido evaluador de proyectos 

de investigación en la Agencia Estatal de Investigación de España y en la Organización 

de Estados Iberoamericanos (OEI). Como experto europeo en Geografía ha participado 

en reuniones de la Comisión Europea en Italia y Bélgica. Impulsor y primer coordinador 

del proyecto europeo URBACT, “come Ourense”, dentro del Programa de la Unión 

Europea “Sostenibilidad alimentaria en comunidades urbanas” (2012-2014). Dentro de la 

experiencia en organización de actividades de I+D+i se pueden destacar la organización 

de diferentes reuniones científicas desarrolladas dentro de la Asociación de Geógrafos 

Españoles (en 2002, 2004, 2012 y 2018).



Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Ambiental, Cultural e Socioeconômico IV  Índice Remissivo 228

ÍNDICE REMISSIVO

A

Abonos orgánicos  159, 163

Administración Estratégica  54, 76, 89, 92, 94, 102

Agricultura sostenible  159

Alimentos nutracéuticos  165

Análisis de puestos  38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 

57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77

Aporte térmico  215, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225

C

Capacidades dinámicas  2, 21, 25

Competitividad  2, 9, 14, 28, 30, 34, 39, 41, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 63, 66, 74, 76, 77, 

79, 81, 86, 87, 88, 90, 93, 124

Comportamiento organizacional  104

Compost  159, 163

Conocimiento  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 30, 33, 

47, 48, 50, 51, 55, 59, 61, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 93, 100, 119, 126, 127, 128, 

130, 131, 132, 154, 202

Cuenca  170, 171, 174

D

Desarrollo web  133

Descripción de puestos  39, 42, 47, 50, 56, 58, 62, 63, 67, 72, 73, 74, 75, 76, 77

Deslizamiento  170, 174

Dimensiones culturales  103, 104

Dinámica molecular  197

E

Ecosistema empresarial  2

Ecosistemas de investigación  126, 128, 129, 130

Educación  19, 24, 26, 34, 35, 89, 93, 101, 102, 113, 117, 118, 121, 127, 129, 130, 131

Electrocatalyst  185, 195, 196

Emisiones potenciales  175, 181, 182, 183

Empresa  7, 10, 12, 15, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 



Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Ambiental, Cultural e Socioeconômico IV  Índice Remissivo 229

49, 50, 51, 53, 54, 56, 58, 61, 63, 64, 65, 67, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 

89, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 99, 100, 101, 104, 105, 107, 108, 111, 112, 216

Era digital  113, 116, 123

F

Factor de conversión  175, 180

Formación profesional  113, 131

Fuel cell  185, 186, 196

G

GDPR  143, 148

GEI  175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183

Gestión del conocimiento  2, 3, 4, 5, 13, 18, 20, 79, 80, 81, 85, 86, 87, 88

Gestión de recursos humanos  39, 66, 73

Gestión de residuos  159

Gestión empresarial  2, 7, 8, 18, 21

GTAW  215, 216, 217, 218, 221

I

Inambari  170, 171, 172, 174

Incendios forestales  175, 176, 177, 183, 184

Inconel 718  215, 216, 217, 218, 222, 223, 225, 226

Innovación  1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 

29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 46, 48, 52, 53, 63, 66, 74, 75, 80, 83, 90, 91, 102, 114, 121, 128, 

130, 132, 184

Innovación sostenible  1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

L

Legislazione argentina  143, 151, 152

Legislazione messicana  143, 154

Livello adeguato  143, 149, 150

M

Maíz pigmentado  165, 166

Michoacán  113, 114, 116, 119, 120, 123, 124, 125, 164, 215



Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Ambiental, Cultural e Socioeconômico IV  Índice Remissivo 230

N

Nanoquímica  197

O

Oxygen reduction  185, 186, 187, 191, 192, 193, 194, 195, 196

P

Patrones de diseño  133

Peligro geológico  170, 174

Perfil del puesto  39, 72

Pigmentos vegetales  165

Planeación  20, 22, 34, 54, 76, 82, 97, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 111, 112, 177

Pyme  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 

48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 81, 87, 105, 111, 

112, 124

Pyme familiar  79

PYMES  38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 66, 

68, 74, 75, 79, 81, 83, 88, 89, 90, 93, 94, 96, 101, 102

Q

Química de materiales  197

R

Rendimientos a escala  26

Residuos cítricos  159, 160, 163

Riesgo de desastre  170, 174

Rotating disc electrode  185, 188, 191

S

Segregación y microestructura  215

Software  112, 133, 134, 136, 141, 142, 213

T

Tafel slope  185, 193, 194, 195

Transformación Digital  89, 90, 91, 92, 93, 94, 100, 101, 102

Trasferimento internazionale di dati  143



Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Ambiental, Cultural e Socioeconômico IV  Índice Remissivo 231

Turismo cultural  113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 227

U

Universidades  4, 24, 125, 126, 128, 129, 130, 132, 227

Z

Zea mays  165


	Folha de  Créditos PÁGINA 1_16x23_Ciência e tecnologia IV.pdf
	Conselho Editorial




