
Universidad Nacional de Córdoba
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Resolución H. Consejo Superior

Número: 

Referencia: EX-2020-00051956-UNC-ME#FCEFYN

 
VISTO las presentes actuaciones, y

CONSIDERANDO:

Lo solicitado en orden 22 y 46 por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales,
en sus RHCD-2020-396-E-UNC-DEC#FCEFYN y RD-2020-1600-E-UNC-
DEC#FCEFYN;

Lo informado por la Subsecretaría de Posgrado de la Secretaría de Asuntos
Académicos en el orden 51;

Lo aconsejado por las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y de Enseñanza;

EL H. CONSEJO SUPERIOR DE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1.- Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas
y Naturales, en sus RHCD-2020-396-E-UNC-DEC#FCEFYN y RD-2020-1600-E-UNC-
DEC#FCEFYN, las que constan en los órdenes 22 y 46 respectivamente, y se anexan a
la presente y, en consecuencia, aprobar la modificación del Plan de Estudios y
Reglamento de la Carrera de Maestría en Manejo de Vida Silvestre (aprobados por
RHCS 527/2010).

ARTÍCULO 2°.-Disponer que a través de la Secretaría de Asuntos Académicos se dé
prosecución al trámite correspondiente ante el Ministerio de Educación de la Nación.

 

 



 

ARTÍCULO 3°.- Tómese razón, comuníquese y pase para su conocimiento y efectos a
la Secretaría de Asuntos Académicos y a la Facultad de origen.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL H. CONSEJO SUPERIOR A LOS
QUINCE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE.

sl





Universidad Nacional de Córdoba
2020 - Año del General Manuel Belgrano


Resolución H. Consejo Directivo


Número: 


Referencia: EX-2020-00051956--UNC-ME#FCEFYN


 
V I S T O:


 


El presente expediente por el cual la Secretaría Académica Investigación y Posgrado Área
Ciencias Naturales solicita la modificación del Reglamento de la Carrera MAESTRÍA EN
MANEJO DE VIDA SILVESTRE; y


 


CONSIDERANDO:


 


Que por Resoluciones 234-HCD-1991 y 390-HCD-2010, se aprueba el Reglamento y Plan de
Estudios para la CARRERA DE MAESTRÍA EN MANEJO DE VIDA SILVESTRE;


 


Que cuenta con el Visto Bueno de la Escuela de IV Nivel;


 


Lo informado por la Secretaría Académica, Investigación y Posgrado Área Ciencias Naturales;


                


EL H. CONSEJO  DIRECTIVO DE LA


FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES


R E S U E L V E:


 


Art. 1º).- Dejar sin efecto las 234-HCD-1991 y 390-HCD-2010.







 


Art. 2°).- Aprobar el Reglamento y Plan de Estudios 2021 para la Carrera  MAESTRÍA EN
MANEJO DE VIDA SILVESTRE, de esta Facultad que como ANEXO I y II, forman parte de la
presente  Resolución.


 


Art. 3°).- Remitir las presentes actuaciones al H. Consejo Superior para su consideración.


 


Art. 4º).- Dese al Registro de Resoluciones, notifíquese a la Carrera Maestría en Manejo de
Vida Silvestre, al Área Apoyo Administrativo a la Función Docente, a Oficialía de Posgrado, a
la Escuela de IV Nivel, a la Secretaría Académica Investigación y Posgrado Área Ciencias
Naturales


DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL H. CONSEJO DIRECTIVO EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, A LOS VEINTICINCO DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS
MIL VEINTE.  
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CARRERA DE POSGRADO 


 


MAESTRÍA EN MANEJO DE VIDA SILVESTRE 


 


1 - CARACTERÍSTICAS GENERALES 


Título que otorga: Magíster en Manejo de Vida Silvestre 


Tipo de Maestría: Académica 


Modalidad de dictado: Presencial semiestructurado 


Sede Administrativa: Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales (FCEFyN).  


 


2 - FUNDAMENTACIÓN 


La Carrera de Maestría en Manejo de Vida Silvestre (MMVS) de la FCEFyN-UNC persigue como 


objetivo principal formar profesionales capaces de aportar soluciones novedosas y eficientes  a los 


problemas derivados de la degradación ambiental, la explotación de los recursos naturales y la 


pérdida de biodiversidad, con las mejores herramientas técnicas y conceptuales, tanto desde el 


punto de vista de la investigación, como de la toma de decisiones y el diseño de las políticas 


adecuadas para su resolución. 


Como bien señala el último documento de UNESCO (2019)1, donde se fijan los objetivos a 


cumplir en el campo ambiental para 2030, los problemas que se aceleraron en el último período y 


que representan hoy una prioridad a resolver en el futuro próximo son la pérdida de hábitat debido 


a la deforestación, la invasión de especies exóticas, la producción agropecuaria insostenible, la 


cosecha y comercio no sostenibles y el cambio climático. Asimismo, en ese documento se señala 


que las tendencias mundiales en cuanto a la cubierta vegetal, indican disminuciones significativas 


de la productividad de los distintos tipos de cobertura con pérdidas sustanciales en las reservas de 


carbono orgánico del suelo; destacando que para alcanzar las metas fijadas para año 2030 en lo 


ambiental, debe acelerarse el progreso en la protección de áreas clave de biodiversidad (UNESCO, 


2019).  


En este contexto, América Latina es clave para la conservación de la biodiversidad y de los 


procesos ecosistémicos a nivel global. Debido a sus altos valores de biodiversidad, el alto número 


de especies endémicas y la presencia de países megadiversos, como Perú, Ecuador, Colombia o 


Brasil, por nombrar algunos, la región se destaca como foco de interés global para la inversión en 


programas de educación a diferentes niveles (grado y posgrado) que permitan la formación de 


profesionales capacitados en manejo de vida silvestre y/o conservación de la biodiversidad.  


Desde el inicio de la MMVS en 1992 y por más de 20 años la carrera contó con el respaldo 


financiero del Fish and Wildlife Service (Estados Unidos) lo que permitió sentar las bases de su 


funcionamiento, fomentar la formación de sus docentes, y brindar apoyo financiero con la 


                                                 
1 Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (UNESCO) Naciones Unidas Nueva York, 2019. 


 







 


 


 


 


 


modalidad de becas para un gran porcentaje de sus estudiantes, como así también apoyar 


convenios de colaboración con otras instituciones como el Instituto Nacional de Tecnología 


Agropecuaria (INTA), que aún perdura. Hasta la fecha ingresaron a la Carrera 144 estudiantes (13 


cohortes), de los cuales el 80% ya egresó y 16 estudiantes se encuentran iniciando su Tesis. Esto 


significa una gran producción de trabajos de tesis que aportaron información relevante para la 


resolución de conflictos socio-ambientales de nuestro país y Latinoamérica. En Argentina, la MMVS 


es pionera en el abordaje de la conservación y manejo de la vida silvestre y es la única en su tipo 


dentro de la Universidad Nacional de Córdoba. La mayoría de nuestros egresados se insertaron en 


Instituciones públicas y/o privadas, tanto nacionales como internacionales vinculadas a la temática. 


De este modo, hemos logrado que los maestrandos sean capaces de liderar e integrar con base 


científica equipos multidisciplinarios para la elaboración de planes de conservación y manejo. 


No obstante, a lo largo de estos años, los campos de investigación, así como las 


herramientas y los recursos tecnológicos utilizados en el área, se han ido ampliando a un ritmo 


acelerado, acompañando las crecientes demandas ambientales como las señaladas anteriormente 


en el documento UNESCO (2019)1. Por esta razón y a los fines de brindar la mejor información y 


capacitación a los futuros estudiantes, la MMVS requiere de la actualización de algunos de sus 


cursos y sus contenidos. La modificación del plan de estudios que aquí se presenta surge de la 


necesidad de estar en sintonía con las prioridades actuales como manejo de especies invasoras, 


diseño y ordenamiento del paisaje, uso sustentable de los recursos en el marco de escenarios de 


cambio climático, educación ambiental y manejo de conflictos socio-ambientales.  


La presente actualización incluye tanto a los cursos obligatorios (algunos de los cuales se 


reemplazan o modifican en sus contenidos curriculares, título y/o modalidad de trabajo), como la 


propuesta de nuevos cursos optativos específicos, para suplir demandas actuales detectadas. Este 


nuevo plan de estudios posibilitará a este posgrado seguir siendo uno de los más prestigiosos en la 


región, reconocido tanto académicamente (Categoria A-CONEAU 2010) como por diversos entes 


gubernamentales y no gubernamentales que se benefician por el aporte de los egresados de la 


MMVS.  


 


3- OBJETIVOS DE LA CARRERA  


● Formar profesionales expertos en conservación y administración de vida silvestre, con 


especial énfasis en el manejo integrado de los sistemas de explotación sostenible. 


● Capacitar en la resolución de problemas ambientales con base científica utilizando un 


enfoque interdisciplinario comprendiendo los aspectos ecológicos, económicos y sociales 


involucrados. 


● Alcanzar un adecuado equilibrio entre la formación práctica y teórica, permitiendo contar 


con egresados altamente capacitados y con fundamentos científicos para ocupar puestos 


de gestión y toma de decisiones relacionados al manejo de la vida silvestre. 


● Formar profesionales con capacidad para el trabajo colaborativo y desempeño en equipos 


multidisciplinarios. 


 


 







 


 


 


 


 


4- PERFIL DEL EGRESADO  


Se espera que el profesional graduado de esta Maestría pueda desarrollar las competencias para: 


● Aplicar los conocimientos y las metodologías necesarias para integrar las bases fundamentales 


del manejo de vida silvestre: biología, economía y aspectos socio-culturales. 


● Desarrollar investigación científica aplicada e integrar equipos interdisciplinarios en relación al 


manejo y la conservación de la vida silvestre.  


● Intervenir en la toma de decisiones, proponer soluciones y extrapolar a situaciones diversas en 


relación al manejo de la vida silvestre. 


● Procurar la búsqueda y formulación de soluciones novedosas y vanguardistas en el campo de 


los recursos naturales y medio ambiente. 


● Comunicar los conocimientos, metodologías y técnicas de manejo de vida silvestre a distintos 


actores involucrados en la temática y a receptores con diferentes niveles educativos. 


 


5 - DESTINATARIOS Y REQUISITOS DE ADMISIÓN  


El postulante debe poseer título de grado de Biólogo, Med. Veterinario, Ing. Agrónomo, Ing. 


Ambiental, Ing. Forestal, o acreditar formación equivalente de carreras afines, expedido por esta 


Universidad o por otra Universidad del país o el extranjero legalmente reconocida. En el caso de 


postulantes con títulos de otras carreras además de las mencionadas, el Comité Académico de la 


Carrera evaluará su perfil y si lo considera necesario, requerirá el plan de estudios y los programas 


analíticos de las asignaturas sobre cuya base fue otorgado el título, a fin de considerar la posibilidad 


de su ingreso. En casos excepcionales, se aceptarán como alumnos a egresados de nivel superior no 


universitario que cumplan con lo establecido en la Resolución HCS Nº 279/04, previo aval del 


Comité Académico. La aceptación de los estudiantes provenientes del extranjero estará sujeta a la 


reglamentación vigente de la UNC. La selección de aspirantes se llevará a cabo mediante la 


evaluación de los antecedentes requeridos por la carrera en su respectiva convocatoria y la 


realización de una entrevista personal cuando se requiera ampliar la información suministrada. La 


entrevista personal podrá ser realizada a través del uso de medios tecnológicos sincrónicos que 


garanticen la comunicación directa y simultánea con el postulante.  


 


6 - TITULO QUE OTORGA:  


Magíster en Manejo de Vida Silvestre. 


 


7 - CUERPO ACADÉMICO 


El Gobierno de la Maestría será ejercido por un Director/a y un Comité Académico conformado por 
seis integrantes. Al menos tres (3) miembros del Comité Académico deben ser Profesores de la 
FCEFyN. Los docentes deberán ser Profesores/as de la UNC o de otras Universidades del país o del 
extranjero que posean grado académico de Magíster o Doctor, o que pertenezcan a centros 
científico-tecnológicos de reconocido prestigio o profesionales de reconocida trayectoria en la 
temática de la Carrera. Los docentes serán propuestos por la Dirección, con el aval del Comité 
Académico, y designados por el Decano/a de la FCEFyN. 







 


 


 


 


 


8 - CUPO DE PARTICIPANTES  


El Gobierno de la Carrera determinará en cada llamado el número máximo de estudiantes a ser 


admitidos de acuerdo a las facilidades logísticas vigentes. 


 


9 - FINANCIAMIENTO DE LA CARRERA, ARANCELES Y SISTEMA DE BECAS 


La Carrera se financiará mediante el cobro a los estudiantes de la matrícula y aranceles, y 


eventualmente a través de subsidios, donaciones o aportes de organizaciones públicas y/o privadas 


que mantengan convenios con la carrera. Los montos de la matrícula de inscripción y del arancel 


serán propuestos por el Gobierno de la Carrera y resueltos mediante Resolución del HCD de la 


FCEFyN. En la medida que el financiamiento de la Carrera lo permita, se asignarán becas parciales o 


completas a un porcentaje de los estudiantes de la cohorte, sujeto a las necesidades 


presupuestarias. Los estudiantes serán seleccionados por el Comité Académico de la Carrera a 


través de una evaluación de los antecedentes requeridos para su admisión (CV, carta de intención, 


carta de recomendación, certificado analítico de su carrera de grado y posición laboral actual).  


 


10 - SEDE 


Las clases serán impartidas en las instalaciones del Centro de Zoología Aplicada, Facultad de 


Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba en los días y horas a 


convenir. Este Centro dispone de un aula para 30 estudiantes, con comodidades para trabajo áulico 


(proyector multimedia, conexión a internet, pizarrón y espacio al aire libre). A los fines de aplicar 


técnicas y métodos a diferentes situaciones de manejo de vida silvestre, los estudiantes realizarán 


además prácticas que incluyen salidas de campo. 


 


11 - ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 


 


Modalidad 


La Maestría es semiestructurada, con un régimen de cursado presencial. 


 


Duración 


Para el cumplimiento de las exigencias académicas, el plazo mínimo de duración de la carrera será 


de dos años (2) y el máximo de tres (3) años a partir de la fecha de admisión. El cursado de las 


asignaturas (770 hs) se realiza durante los primeros 2 años. El maestrando podrá solicitar una 


prórroga por un período no mayor a un año una vez finalizado el período máximo establecido de 3 


años. Esta solicitud de prórroga deberá ser avalada por el Gobierno de la Carrera, acompañado de 


un justificativo expresado por escrito por parte del estudiante con el aval del director/a de tesis. 


 


 


 







 


 


 


 


 


Estructura del plan de estudios, carga horaria y cursos  


El plan de estudios comprende 610 horas de cursos teórico-prácticos obligatorios (ver Anexo I), y 


cursos optativos por un mínimo de 160 horas (ver Anexo II). Todos los cursos deben ser aprobados 


dentro de los dos años desde la fecha del inicio de las actividades académicas. Los cursos se 


agrupan en los siguientes 3 módulos temáticos: 


1. Contenidos Básicos (5 cursos obligatorios) 


2. Contenidos para la toma de decisiones (9 cursos y un seminario, obligatorios) 


3. Contenidos optativos (cursos optativos hasta reunir 160 horas) 


La carrera ofrece cursos optativos, que pueden seleccionarse para completar la carga horaria 


necesaria para culminar las exigencias curriculares de esta Maestría. La oferta de cursos optativos 


podrá variar en el tiempo, tanto en función de nuevas demandas que se identifiquen, como de las 


oportunidades que se presenten en la propia Universidad. Los cursos (optativos y obligatorios) del 


plan de estudios tendrán una extensión no superior a diez días corridos dentro de cada uno de los 


meses del año. Los estudiantes podrán optar por tomar cursos en otras instituciones académicas, 


científico-tecnológicas u organizaciones de reconocido prestigio en la temática de la carrera. En tal 


caso, el Comité Académico evaluará su pertinencia. La totalidad de horas de cursos externos a la 


Carrera no podrá exceder el 30% de la carga horaria correspondiente a los cursos detallados en el 


plan de estudios. Se aceptarán cursos de no más de cuarenta (40) horas.  


 


Metodología de enseñanza  


La metodología de enseñanza se basará en una combinación metodológica que permita abordar 


saberes teóricos y prácticos, enfocada en el aprendizaje basado en la resolución de problemas. Las 


clases se desarrollarán con metodologías activas tanto en el aula como en salidas de campo. Se 


promoverá el pensamiento reflexivo y el análisis crítico de material publicado en revistas científicas 


e informes técnicos en el área temática de cada curso. Para el dictado de los cursos, se procurará 


contar con la participación de egresados de la carrera destacados en su especialidad. Los 


estudiantes tendrán acceso a los contenidos de los cursos, actividades, participación en foros de 


discusión y recursos de aprendizaje elaborados por el docente a través de la plataforma virtual de la 


FCEFyN mientras dure el cursado de la carrera.  


 


Modalidad de evaluación 


La evaluación final de cada curso consistirá en un examen de contenidos aprendidos y una 


evaluación del proceso de trabajo durante el curso. La modalidad del examen podrá ser la 


realización de un trabajo grupal, monografía, resolución de un caso integral, evaluación de 


respuestas a consignas formuladas por el docente; entre otras posibilidades. Cada docente indicará 


a los estudiantes al inicio del curso, los objetivos del mismo, la modalidad de trabajo y la evaluación 


final prevista. Los cursos se aprueban con nota final no menor a 7, en la escala de 0 (cero) a 10 


(diez) teniendo opción a recuperar el examen desaprobado.  


 


 







 


 


 


 


 


Tesis 


La última actividad curricular para obtener el título de Magister es la presentación escrita y defensa 


oral y pública de una Tesis. Ésta consistirá en la realización de un trabajo original de aplicación de 


los conocimientos adquiridos a una problemática concreta de manejo de vida silvestre. Tanto los 


temas de tesis como la designación de los Directores/as de Tesis deberán contar con el aval del 


Comité Académico de la MMVS.  


  







 


 


 


 


 


Tabla 1 - Detalle de los espacios curriculares de la carrera, con su carga horaria y modalidad  
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Espacio curricular Carga Horaria  (Horas) Semestre Régimen Modalidad 


 Teóricas Prácticas Total    


Ecología 30 10 40 1 Mensual Presencial 


Estadística 20 20 40 1 Mensual Presencial 


Diseño y planificación de estudios de 
campo  


20 40 60 1 Mensual Presencial 


Dinámica de poblaciones 20 20 40 1 Mensual Presencial 


Introducción a sistemas de 
información geográfica 


20 20 40 1 Mensual Presencial 
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Toma de decisiones para el manejo y 
conservación de vida silvestre 


20 20 40 1 Mensual Presencial 


Extensión y educación ambiental 20 20 40 2 Mensual Presencial 


Biología de la conservación 20 20 40 2 Mensual Presencial 


Epistemología y metodología de la 
investigación 


30 10 40 2 Mensual Presencial 


Manejo de invasiones biológicas 20 20 40 2 Mensual Presencial 


Legislación ambiental 20 10 30 2 Mensual Presencial 


Economía de los recursos naturales 30 10 40 2 Mensual Presencial 


Gestión y manejo de áreas protegidas 30 10 40 2 Mensual Presencial 


Seminario de Tesis 10 10 20 2 Mensual Presencial 


Prácticas de Manejo  60 60 2 Mensual Presencial 


  Cursos obligatorios 


               Cursos Optativos 


Carga Horaria total  


310 300 610 


160 


770 


   


 Inglés 


Tesis 


      


 


  







 


 


 


 


 


Tabla 2 – Propuesta de cursos optativos (Módulo 3) * 


 Espacio Curricular Carga Horaria     (Horas) Modalidad 
 Teóricas Prácticas Total  


Ecología del paisaje 20 20   40             Presencial 


Evaluación de impacto ambiental 20 20 40 Presencial 


Manejo de conflictos con vertebrados 
silvestres 


20 20 40 Presencial 


Problemas y estrategias de 
conservación en América Latina 


20 20 40 Presencial 


Métodos de estimación en 
poblaciones y comunidades de fauna 
silvestre 


20 20 40 Presencial 


Evaluación y manejo de hábitat 20 20   40 Presencial 


Etnobiología 30 10   40 Presencial 


*Los cursos optativos podrán cambiar de acuerdo a las necesidades de la carrera pudiendo 


incorporarse nuevos cursos a la oferta que se detalla en el presente plan de estudios 


 


12 - Propuesta de Seguimiento Curricular 


El Gobierno de la Carrera tendrá a su cargo gestionar la organización, implementación y 


seguimiento de las actividades, con el propósito de alcanzar el perfil académico que se propone en 


el plan de estudios. La propuesta de seguimiento curricular procurará relevar las fortalezas y 


debilidades de la carrera, así como identificar oportunidades y amenazas. A través de encuestas 


semiestructuradas realizadas a los estudiantes una vez finalizado cada curso, se ponderará la 


calidad y adecuación de los contenidos aportados por el docente, los trabajos prácticos realizados, 


la bibliografía puesta a disposición, la modalidad de dictado y evaluación. También se consultará 


acerca del grado de satisfacción sobre la logística e infraestructura brindada y los requerimientos 


particulares de los estudiantes extranjeros. 


Desde el Gobierno de la Carrera se acompañará a la dinámica áulica, para generar vínculos 


de equipo con los docentes sobre la tarea de enseñanza. Asimismo, se implementarán espacios 


colectivos de trabajo con los docentes acerca de la modalidad de cursado, contenidos curriculares, 


desempeño de los estudiantes, recursos para el dictado de las clases y facilidades edilicias. Se 


mantendrá un vínculo con los egresados a través de encuestas y reuniones para mensurar el grado 


de inserción laboral relacionado a la formación adquirida en la maestría. Este vínculo con los 


estudiantes y egresados se puede ver a través de los medios habituales de difusión de la MMVS 


(página web y redes sociales) donde se publican las actividades destacadas de los egresados y 


estudiantes, a los fines de mostrar las posibilidades de capacitación y de trabajo que permite la 


realización de la carrera.  







 


 


 


 


 


ANEXO I: CURSOS OBLIGATORIOS 


 


 


 


UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
 FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y 


NATURALES 


 


 


 


Programa de: 


 


ECOLOGÍA 


 


 


Carrera: Maestría en Manejo de Vida Silvestre               


 


Carga horaria: 40 horas    


Horas Semanales: 40 horas 


Contenidos mínimos 


Conceptos básicos de Ecología, alcances, historia, y proyecciones de la disciplina. Importancia de la 
disciplina en el contexto actual de la vida en el planeta. Patrones y escalas en estudios ecológicos. 
Niveles de organización y problemáticas asociadas en cada uno de ellos. Individuo, poblaciones, 
comunidad, ecosistemas y biomas. Importancia de la biodiversidad (riqueza, composición, dominancia y 
características funcionales) sobre el funcionamiento ecosistémico.  


 


OBJETIVOS 


 Aplicar con solvencia los pilares teóricos de la ecología sobre los que debe asentar el 


diagnóstico de las situaciones ambientales problema y el uso de las diferentes herramientas 


para el manejo de la vida silvestre. 


 Conocer la metodología de laboratorio y de campo, enfatizando el uso de modelos como 


herramienta esencial para la toma de decisiones. 


 Familiarizarse con el aprendizaje basado en la resolución de problemas. 


 Conocer los medios básicos para localizar y acceder a las fuentes de documentación sobre 


temas ecológicos. 


 


 


  







 


 


 


 


 


PROGRAMA ANALÍTICO 


1. Objeto de la Ecología: Niveles de Organización. Conceptos generales (individuo, especie, 


comunidades). Estrategias de historia de vida (R y K estrategas, tolerantes al estrés, 


ruderales). 


2. Ecología de Comunidades: Concepto, propiedades de las comunidades, factores 


estructurados. Interacciones entre especies. Interacciones tróficas: predación, herbivoría, 


competencia,  pasitismo y mutualismo. Interacciones no tróficas: ingenieros ecosistémicos 


y efecto nodriza.  


3. Factores estructuradores de las comunidades: Fuego, uso del suelo, cambio climático, etc.      


Resistencia y resiliencia de las comunidades. Dinámica de las comunidades, concepto de 


sucesión ecológica: sucesión primaria y secundaria. Modelos de estados y transiciones. 


Definición de tipos funcionales de plantas y animales (gremios) y su importancia para el 


estudio de la biodiversidad y la dinámica de las comunidades. 


4. Invasiones Biológicas: Importancia de las invasiones biológicas sobre la estructura y 


funcionamiento de las comunidades. Modelo de Biogeografía de Islas y su importancia 


sobre la conservación biológica.  


5. Ecología de Ecosistemas:  Concepto, propiedades de los ecosistemas. Procesos y servicios    


ecosistémicos. Biogeoquímica: balance energético de los ecosistemas, ciclo del agua, del        


carbono, nitrógeno y fósforo. 


6. Flujo energético en el sistema ecológico: Controles sobre los flujos de materia y energía: 


climáticos, fuego, descomposición, cambios en el uso del suelo e invasiones biológicas.  


Importancia de lo biodiversidad sobre los flujos de materia y energía.  


7. Funcionamiento y propiedades funcionales en un Ecosistema: Funcionamiento 


ecosistémico a diferentes escalas espaciales y temporales. Importancia de la actividad 


humana sobre el funcionamiento ecosistémico. Importancia de la biodiversidad (riqueza, 


composición, dominancia y características funcionales) sobre el funcionamiento 


ecosistémico. Importancia del manejo de la fauna sobre procesos y servicios ecosistémicos.  


8. Conceptos de Integración: Integración entre conceptos comunitarios y ecosistémicos, en 


un contexto de cambios ambientales a escala planetaria. 


 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 


Se introducen los conceptos teóricos básicos a través de una clase expositiva para posteriormente 


desarrollar herramientas de análisis y evaluación práctica. Se alternará con presentaciones y 


ponencias por parte del docente, presentación de material audiovisual con estudios de caso para 


distintos países/ecoregiones/ecosistemas, acorde a los contenidos planteados. Además se 


propondrán espacios de lectura de documentos de manera individual y/o grupal por parte de los 


estudiantes, discusión de los mismos y posterior presentación individual y/o de los grupos de 


trabajo.  Dentro de las actividades prácticas previstas se desarrolla una jornada de trabajo en un 


área natural; para visibilizar problemáticas, procesos ecológicos y discutir su fundamento. 


 







 


 


 


 


 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN 


Se compone de una evaluación del proceso de aprendizaje, considerando la participación activa del 


estudiante y la resolución de las actividades prácticas provistas y de una evaluación final. Esta 


última consistirá en la realización de un trabajo de monografía sobre un tema o tópico de la 


ecología abordado en clase o la resolución de un caso integral, entre otras posibilidades.  


BIBLIOGRAFÍA 


Bogoni JB, CA Peres, Katia MP & MB Ferraza. 2020. Effects of mammal defaunation on natural 
ecosystem services and human well being throughout the entire Neotropical realm. 
Ecosystem Services. 45: 101 -173. 


Bond WJ & Keeley JE. 2005. Fire as a global ‘herbivore’: the ecology and evolution of flammable 
ecosystems. TREE, 7: 387-394. 


Chapin FS, Matson PA, & HA Mooney. 2002. Principles of terrestrial ecosystem ecology. Springer, 
New York. 


Chapin FS , Zavaleta ES, Eviner VT, Naylor RL, Vitousek PM, Reynolds HL, Hooper DU, Lavorel S, Sala 
OE, Hobbie SE, Mack MC, & S. Díaz. 2000. Consequences of changing biodiversity. Nature 
405: 234 -242. 


Cingolani AM, Noy-Meir I, Renison D & M. Cabido. 2008. La ganadería extensiva, ¿es compatible 
con la conservación de la biodiversidad y de los suelos? Ecología Austral 18: 253-271. 


Costanza R, d'Arge R, de Groot R, Farber S, Grasso M, Hannon B, Limburg F, Naeem S, O'neill RV, 
Paruelo JM, Raskin RG, Sutton P, & M. Van den Belt. 1997. The value of the world's 
ecosystem services and natural capital. Nature 387: 253-260. 


Díaz S & M. Cabido. 2001. Vive la différence: plant functional diversity matters to ecosystem 
processes. Trends in Ecology and Evolution 16: 646-655. 


Jobbágy EG, Nosetto MD, Santoni CS & G. Baldi. 2008. El desafío ecohidrológico de las transiciones 
entre sistemas leñosos y herbáceos en la llanura Chaco-Pampeana. Ecología Austral 18: 305-
322. 


Iezzi ME, De Angelo MS & M. Di Bitetti. 2020. Tree plantations replacing natural grasslands in high 
biodiversity areas: How do they affect the mammal assemblage?. Forest Ecology and 
Management. 473: e118303. 


Morrone, JJ. 2014. Biogeographical regionalization of the Neotropical region. Zootaxa, 3782: 1-110. 


Oesterheld M. 2008. Impacto de la agricultura sobre los ecosistemas. Fundamentos ecológicos y 
problemas más relevantes. Ecología Austral 18:337-346 


Paruelo JM, Guerschman JP & SR. Verón. 2005. Expansión agrícola y cambios en el uso del suelo  


Ciencia Hoy 15: 14-23. 


Ricklefs R. 1988. Invitación a la Ecología: La Economía de la Naturaleza. Editorial Médica.  
Panamericana. 4ta Edición.  







 


 


 


 


 


Smith, RL & Smith, TM- 2008.  Ecologia. Pearson Addison-Wesley. 1era Edición.  


Vitousek PM, Mooney HA, Lubchenco J, & JM Melillo. 1997. Human domination of earth's 
ecosystems. Science 277: 494-499. 


Westoby M, Walker B, & I. Noy-Meir. 1989. Opportunistic management for rangelands not at 
equilibrium. Journal of Range Management 42: 266-274. 


Weiler A., K. Núnez & F. Silla. 2020. Forest matters: Use of water reservoirs by mammal 
communities in cattle ranch landscapes in the Paraguayan Dry Chaco. Global Ecology and 
Conservation 23 (2020): e01103. 


 


 


  







 


 


 


 


 


 


 


UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
 FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y 


NATURALES 


 


 


Programa de: 


 


ESTADÍSTICA 


 


 


Carrera: Maestría en Manejo de Vida Silvestre               


 


Carga horaria: 40 horas    


Horas Semanales: 40 horas 


Contenidos mínimos 


El avance continuo la tecnología permite acumular información que constituyen bases de datos cuyo 
estudio es de gran interés para la planificación estratégica. En este contexto este curso propone brindar 
las herramientas estadísticas básicas y fundamentales para afrontar una evaluación adecuada de 
manejo de información traducido en datos. Se propone articular eficientemente el uso de software 
estadísticos con conceptos de estadística básica para comprender e interpretar adecuadamente los 
resultados obtenidos y su fundamento. 


 


OBJETIVOS 


 Aplicar elementos teóricos y prácticos para el soporte estadístico de estudios observacionales 
y/o experimentales en el campo de las ciencias biológicas. 


 Desarrollar criterios para la elección de métodos estadísticos y el análisis exploratorio de los 
datos. 


 Desarrollar habilidades en el uso de software estadístico. 


 Interpretar salidas de software estadístico. 


 Interpretar y redactar publicaciones científicas utilizando terminología estadística. 


 Desarrollar pensamiento crítico para abordar nuevos problemas de investigación y estrategias 
de análisis en el contexto de la modelación estadística. 


 


 


  







 


 


 


 


 


PROGRAMA ANALÍTICO 


1. Exploración de datos: ¿Los datos están bien cargados? Cálculo de estadísticos descriptivos. 
Interpretación y construcción de tablas de clasificación cruzada. Construcción e interpretación 
de gráficos. Tutorial para uso de software. 


2. Estimación de parámetros poblaciones: Concepto de parámetro poblacional. Conceptos de 
muestra y estadísticos muestrales. Distribución en el muestreo. Principios de la estimación y la 
construcción de intervalos de confianza. 


3. Contraste de hipótesis estadísticas: Hipótesis científicas e hipótesis estadísticas. Principios del 
contraste de hipótesis estadísticas. Nivel de significación y potencia de un contraste. Ejemplo 
en una y dos poblaciones. Interpretación. 


4. Modelos estadísticos: Modelo lineal de clasificación (análisis de la varianza). Modelo lineal de 
regresión Tutorial con uso de software.  


5. Tópicos de estadística multivariada: Métodos de clasificación no supervisada de objetos y 
variables: Definición de unidades de clasificación. Medidas de distancia - asociación entre 
unidades de clasificación. Algoritmos jerárquicos. Algoritmos no jerárquicos. Tutorial con uso de 
software. Métodos de reducción de dimensión y ordenamiento: Análisis de componentes 
principales – Biplots. Análisis de coordenadas principales. Análisis de correspondencia – Biplots. 


 


MODALIDAD DE DICTADO 


Se utilizará como metodología didáctica la exposición dialogada, con apoyo de presentaciones en 
proyector multimedia. Contendrá una intensa práctica de casos y resolución de ejercicios utilizando 
softwares estadísticos. En este curso hemos optado por utilizar dos herramientas: InfoStat, 
producto desarrollado por docentes investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba y R “The 
R statistical language” (http://cran.r-project.org). El primero es un software con una interfase visual 
común a todas las aplicaciones que corren bajo Windows, mientras que R es un software de 
distribución libre muy utilizado por profesionales estadísticos. 
 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN 


La evaluación del curso se realizará de manera individual, en donde el estudiante deberá resolver 
una serie de problemas o ejercicios, que se planteará una vez finalizado el curso. Además se 
evaluará el proceso de aprendizaje, considerando la participación en clase, la resolución de 
actividades diarias y la interpretación de los casos prácticos propuestos en clase. 


 


BIBLIOGRAFÍA 


Di Rienzo J; Casanoves, F.; Gonzalez, L.; Tablada, E.; Díaz M.; Robledo, C.; & M. Balzarini. 2006. 
Estadística para las Ciencias Agropecuarias. 6ta Ed. Brujas. Córdoba, Argentina. 


Draper NR ; Smith, H. 1998. Applied Regression Analysis. John Wiley & Sons Inc., New York, 3rd Ed. 


InfoStat. Manual del Usuario.2008. Manual del Usuario. Grupo InfoStat, FCA,Universidad Nacional 
de Córdoba. Primera Edición, Editorial Brujas Argentina. 


Montgomery DC. 2000.Design of Experiments. 5th Edition. Willey. 


Pinheiro JC. & DM Bates. 2000. Mixed-Effects Models in S and S-PLUS, Springer, New York. 







 


 


 


 


 


 


 


UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
 FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y 


NATURALES 


 


 


Programa de: 


 


DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE ESTUDIOS 
DE CAMPO  


 


 


Carrera: Maestría en Manejo de Vida Silvestre               


 


Carga horaria: 60 horas    


Horas Semanales: 30 horas 


 


Contenidos mínimos 


La planificación de un diseño del estudio y la interpretación adecuada de los resultados obtenidos. 
Nuevas tecnologías de medición, equipamiento y programas de análisis de datos. Uso en el campo de 
los mismos. Alcances y posibles aplicaciones al uso de casos locales. Técnicas y métodos de campo para 
la recolección de información. Redacción de informes científicos o técnicos, para que, en situaciones 
similares, la información recogida pueda ser utilizada nuevamente en un proceso de manejo y/o 
monitoreo adaptativo.  


 


 


OBJETIVOS 


 Planificar un muestreo a campo aplicado a la conservación y manejo de los recursos naturales. 


 Planificar, ejecutar y documentar un trabajo de campo. 


 Conocer y practicar técnicas de muestreo (fauna y vegetación). 


 Adquirir habilidad para procesar y analizar la información obtenida para volcarla en un informe 
técnico o símil.  


 


 


  







 


 


 


 


 


PROGRAMA ANALÍTICO 


1. Diseño experimental: elaboración de preguntas, terminología básica, etapas del proceso de 
indagación. Como diseñar un proyecto de investigación a campo, considerando etapas previas 
y posteriores al muestreo en sí mismo. Qué aspectos tener en cuenta para un adecuado diseño 
que ayude a responder preguntas sobre conservación y manejo de vida silvestre. Planificación 
de actividades de campo. 


2. Métodos de muestreo. Consideraciones generales para muestreos de vegetación y los 
principales grupos de vertebrados (anfibios, reptiles, mamíferos y aves).  Métodos de colecta 
de datos, manejo, análisis y descripción de la información. Materiales, herramientas y métodos 
potenciales de ser usados en los distintos grupos, según diferentes situaciones y ambientes. 


3. Identificación de especies y recuento de individuos.  Aspectos a tener en cuenta para la 
identificación de especies. Uso de guías y claves. Colección de material y preparación de 
material recogido en el campo 


4. Análisis de datos de campo. Evaluación de inventarios de especies mediante curvas de 
acumulación y estimaciones de riqueza. Nociones generales de estimaciones de densidad   
poblacional mediante modelos tradicionales y espacialmente explícitos, modelos de 
ocupación, curvas de rango-abundancia. Estructura de las comunidades: importancia relativa 
de las especies en la comunidad. Extrapolación de datos y aplicación en toma de decisiones 
sobre conservación y manejo. 


5. Revisión de estudios de caso. Etapas y pasos más comunes asociados a proyectos de 
conservación. Pedido de permiso de investigación, búsqueda de financiamiento, presentación 
de informes técnicos. Como redactar un informe técnico. Tablas y gráficos. Utilización 
adecuada de los recursos metodológicos para presentar los resultados de un estudio de 
campo. La importancia de sociabilizar la información. 


 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 


El curso de dictará en dos partes: en una primera parte se brindarán los contenidos teóricos 
básicos, a través de clases expositivas. Se realizarán actividades prácticas relacionadas a la temática 
expuesta y se realizarán discusiones sobre estudios de casos. La segunda parte del curso se 
desarrollará en el campo, donde se guiará de manera personalizada a los estudiantes en el 
planteamiento de problemas, resolución de los mismos con un ensayo de campo, y exposición de 
resultados obtenidos.  


 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN  


La evaluación del curso se realizará de manera individual, en donde el estudiante deberá resolver 
una consigna, con el propósito de ponderar los saberes aprendidos durante el curso y la 
comprensión de la bibliografía suministrada. Asimismo, se evaluará el desempeño en una actividad 
grupal que cada grupo de trabajo deberá preparar en base los datos recogidos de una actividad 
propuesta para ser realizada en el campo. 


 


BIBLIOGRAFÍA 


Barquez RM., MM Díaz & RA Ojeda. 2006. Mamíferos de Argentina. Sistemática y Distribución. 
Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos, Argentina. 







 


 


 


 


 


Cabrera MR. 2015. Reptiles del Centro de Argentina. Edición Universidad Nacional de Córdoba. 298 
pag. 


Cabido D, Cabido, M, Flores A, Roque Garzón, J. & Rosacher, C. 2004. Áreas Naturales Protegidas. 
Provincia de Córdoba, República Argentina. Agencia Córdoba Ambiente. 122 pags. 


Cuellar SE. & A. Noss. 2003. Mamíferos del Chaco y de la Chiquitanía de Santa Cruz, Bolivia. Editorial 
FAN, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 


De Angelo, C, Paviolo, A Di Blanco, Y & M Di Bitteti. 2017. Guía de huellas de mamíferos y grandes 
reptiles de Misiones, norte grande y otras áreas del subtrópico de Argentina. Ediciones del 
Suntrópico. CeIBA. ProYungas. 112 pags. 


Demaio P, Karlin UO. & M. Medina. 2015. Árboles Nativos de Argentina. Tomo 1: centro y Cuyo. 
ECOVAL ediciones. 182 pags. 


Dodd, CK. 2010. Amphibian Ecology and Conservation, a handbook of Feisinger P. 2003. El Diseño 
de Estudios de Campo para la Conservación de la Biodiversidad. Editorial FAN, Santa Cruz de 
la Sierra, Bolivia. 242 pp. 


Emmons, LH & Feer D. 1997. Neotopical Rainforest mammals: A Field Guide. University of Chicago 
ress, Second Edition. Chicago. 


Feisinger P. 2003. El Diseño de Estudios de Campo para la Conservación de la Biodiversidad. 
Editorial FAN, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. 242 pags. 


Gibbs JP, Hunter Jr. ML & Sterling EJ. 1998. Problem-solving in Conservation Biology and Wildlife 
Management. Blackwell Science Ltd. Oxford. 215 pp. Hall. Londres. 140 pp. 


Hawksworth, DL. 1995 Biodiversity: measurement and estimation. Chapman &  Hall. Londres. 140 
pp. 


Narosky T. & D Yzurieta. 2010 Guía de Aves de Argentina y Uruguay. Asociación Ornitológica del 
Plata. Vazquez Mazzini editores. 432 pags. 


McDiarmid MS, Foster C, Guyer JW. Gibbons M & N. Chernoff. 2012. Measuring and Monitoring 
Biological Diversity: Standard Methods for Reptiles. University of California Press, Berkeley, 
California. 


Mares, MA., RA Ojeda & RM Barquez. 1989. Guía de los mamíferos de la provincia de Salta, 
Argentina. Oklahoma Museum of Natural History, University of Oklahoma. 


Morrone, JJ. 2014. Biogeographical regionalisation of the Neotropical region. Zootaxa, 3782: 1-110. 


Ojasti, J. 2000. Manejo de Fauna Silvestre Neotropical. SI-Monitoring and assessment of 
biodiversity program. SI/MAB. Washington. DC. 


Perovic, P, C Trucco, A Tálamo, V Quiroga, D Ramallo, A Lacci, A Bumgartner & F Mohr. 2008. Guía 
técnica para el monitoreo de la biodiversidad. Programa de Monitoreo de Biodiversidad - 
Parque Nacional Copo, Parque y Reserva Provincial Copo, y Zona de Amortiguamiento. 
APN/GEF/BIRF. Salta, Argentina. 64 pags. 


Redford, K. & J. Eisenberg. 1992. Mammals of the Neotropics: The southern cone. Vol: 2. University 
of Chicago press. 


Sutherland WJ. 1996. Ecological census techniques. Cambridge Univ. Press. techniques. Oxford 
University Press. 


 


  







 


 


 


 


 


 


 


UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
 FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y 


NATURALES 


 


 


Programa de: 


 


DINÁMICA DE POBLACIONES 


 


 


Carrera: Maestría en Manejo de Vida Silvestre               


 


Carga horaria: 40 horas    


Horas Semanales: 40 horas 


 


Contenidos mínimos 


Métodos de muestreo. Densidad poblacional. Disposición espacial. Demografía. Parámetros 
poblacionales. Crecimiento y regulación poblacional. Importancia demográfica de las interacciones 
ecológicas intra e interespecíficas. Computación y modelos de simulación como herramientas para 
estudios de dinámica poblacional. Implicancias de la dinámica poblacional en el manejo y conservación 
de especies. 


 


OBJETIVOS 


 Interpretar los modelos poblacionales como base para la toma de decisiones de manejo de 
poblaciones. 


 Entender a las poblaciones como un nivel de organización. 


 Adquirir una visión global de los procesos demográficos de las especies y de los factores físicos 
y bióticos que les afectan.  


 Reconocer la importancia de los estudios poblacionales, como base para la generación de 
planes de manejo, aprovechamiento y conservación de especies. 


 


 


 


  







 


 


 


 


 


PROGRAMA ANALÍTICO 


1. Descripción de las Poblaciones: El concepto de población. Abundancia y distribución 


espacial. Procesos poblacionales que afectan el tamaño poblacional: reproducción, 


supervivencia, inmigración y emigración. Parámetros poblacionales básicos. Tablas de vida 


diagramáticas y convencionales. Supervivencia. Fertilidad. Tasa de reproducción y tasa de 


incremento. Valor reproductivo y tiempo generacional. 


2. Descripción de los procesos poblacionales. Modelo de crecimiento exponencial básico. 


Competencia intraespecífica. Densodependencia. Propiedades de los factores 


densodependientes. Modelo de crecimiento logístico básico. Fluctuaciones. Uso de 


programas de computación: R software. Paquete Primer.  


3. Descripción de modelos poblacionales: Modelos de crecimiento basados en supervivencia y 


fecundidad específicas por edad: matrices de proyección modelos de crecimiento por 


estadíos. Estudios de perturbación de poblaciones, análisis de elasticidad y sensibilidad. 


Estimación de supervivencia mediante captura y recaptura múltiple. Programa Mark.  


Metapoblaciones. Conceptos sobre dinámica metapoblacional. Uso de programas de 


computación: R software.  


4. Metodologías de Estimación de la abundancia poblacional. Conceptos básicos de captura – 


marcado y recaptura.  Teoría de muestreo de distancias Distance Sampling. Funciones de 


detección, Transecta en línea y transecta de puntos. Teoría de ocupación (Occupancy). 


Modelos de una estación y multitemporales.  Modelos con covariables que afectan a la 


detección y a la ocupación. Uso de programas de computación: R software. 


 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 


El curso de dictará mediante clases expositivas diarias, se introducen los conceptos teóricos básicos 
y su fundamentación para posteriormente desarrollar herramientas de análisis y evaluación 
práctica. Contendrá una intensa práctica de casos (resultantes de datos tomados por estudiantes 
en una breve salida de campo para tal fin o como resultado de datos registrados en cursos 
anteriores) y resolución de ejercicios utilizando softwares estadísticos específicos para análisis de 
dinámica de poblaciones animales.  


 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN 


El proceso de aprendizaje de los contenidos brindados se evaluará a través de la participación en 
clase y por el resultado de evaluaciones de casos brindados para su análisis día a día. La evaluación 
del curso se realizará de manera individual, en donde el estudiante deberá resolver una 
consigna/problema que se planteará una vez finalizado el curso. Se realizará una ponderación final 
de la nota obtenida de la evaluación final con las notas obtenidas en las evaluaciones diarias. 


 


BIBLIOGRAFÍA 


Begon, M. & M. Mortimer (eds.). 1990. Population Ecology. A Unified Study of Animals and Plants. 
Blackwell Scientific Publications. Oxford, U.K. 







 


 


 


 


 


Boersch-Supana PH:, Traska  AE, & SR Bailliea. 2019. Robustness of simple avian population trend 
models for semi-structured citizen science data is species-dependent. Biological 
Conservation 240: 108286. 


Krebs, CJ. 1989. Ecological methodology. Harper Collins Publishers. New York. 654 p. 


Krebs CJ. 2015. Ecological Methodology. 3ra Ed. Capítulo 2: Estimating abundance in animal and 
plant populations. Addison Wesley Longman.  


McCune, B. & J B. Grace. 2002. Analysis of ecological communities. MjM Software Design. Oregon, 
SA. 300 p. 


Mueller-Dumbois, D. & H. Ellenberg. 1974. Aims and methods of vegetation ecology. John Wiley & 
Sons. New York. 


Murray, DR. 1986. Seed dispersal. Academic Press. Orlando, Florida. 


Pollock KH; Nichols JD; Brownie C & JE Hines. 1990. Statistical inference for Capture- Recapture Ex 
107.periments. Wildlife Monographs. 97 pp. 


Ricklefs, RE. & GL. Miller. 2000. Ecology. Fourth edition. W. H. Freeman and Company. USA. 822 p. 


Smith, RL. & TM. Smith. 2000. Ecología. Cuarta Edición. Addison Wesley Longman. Inc. España. 


 


  







 


 


 


 


 


 


 


UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
 FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y 


NATURALES 


 


 


Programa de: 


 


INTRODUCCIÓN A SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA  


 


 


Carrera: Maestría en Manejo de Vida Silvestre               


 


Carga horaria: 40 horas    


Horas Semanales: 40 horas 


 


Contenidos mínimos 


Introducir a los estudiantes en el uso de sistemas de información geográfica. Se espera que al terminar el 
curso los estudiantes tengan una formación básica en el uso de SIG, pudiendo realizar actividades de 
búsqueda, generación, visualización y presentación de información geográfica y que estén capacitados 
para realizar análisis sencillos utilizando información vectorial y raster.  


 


 


OBJETIVOS 


 Adquirir conocimientos de las funciones básicas de sistemas de información geográfica con 
énfasis en su aplicación en estudios de manejo de vida silvestre y conservación. 


 Desarrollar criterios para manejo de base de datos biológicos. 


 Desarrollar habilidades en el uso de software de SIG y aplicaciones específicas para visualizar 
datos biológicos. 


 Desarrollar habilidades para la presentación de información geográfica. 


 Adquirir capacidades analíticas para trabajos con información vectorial y raster. 


 Interpretar y redactar publicaciones científicas que hacen uso de terminología específica en el 
área estadística espacial. 


 


 


  







 


 


 


 


 


PROGRAMA ANALÍTICO 


1.   Que es un Sistema de Información Geográfica. Funcionalidades de un SIG. Conociendo Quatum 
GIS: generalidades del software. Almacenamiento y formatos de información: formato vectorial 
y formato raster. Ventajas y desventajas de los tipos de modelos de almacenamiento. Tipos de 
archivos vectoriales: puntos, poli-líneas y polígonos. Archivos shapefile. Tabla de atributos de 
archivos vectoriales. 


2.   Trabajando con vectores. Generar un archivo vectorial desde coordenadas en una tabla. Editar 
y modificar la visualización de un archivo vectorial. Generar un nuevo archivo vectorial desde 
una selección. Selección de información de un archivo vectorial. Cálculo de nuevos atributos en 
un archivo vectorial. Adherir Información externa  a la tabla de atributos de un archivo vectorial. 
Disolver archivos vectoriales desde sus atributos. Cortar un archivo vectorial. Generar zonas de 
amortiguamiento desde archivos vectoriales. Crear nuevos archivos vectoriales usando 
herramientas de edición. 


3.   Trabajando con rasters. Características técnicas de un raster. Editar el estilo de visualización de 
un raster.  Ver/interpretar la metadata de un raster. Cortar un raster usando un vector. Extraer 
valores puntuales de un raster. 


 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 


Se utilizará como metodología didáctica clases expositivas con apoyo de presentaciones en 
proyector multimedia. Contendrá una intensa práctica de casos y resolución de ejercicios utilizando 
Softwares específicos de Sistemas de Información Geográfica de acceso libre (Ej. Q Gis). Se 
trabajará con apoyo individual en el manejo de los programas de SIG provistos. Se discutirán casos 
obtenidos de la bibliografía y el abordaje realizado. 


 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN 


La evaluación del curso se realizará de manera individual, en donde el estudiante deberá resolver 
un problema planteado, con apoyo de las herramientas metodológicas aprendidas en clase, 
respetando las consignas planteadas y argumentando claramente el proceso de desarrollo. La 
consigna que se planteará una vez finalizado el curso y se entregará en un plazo a convenir.  


 


BIBLIOGRAFÍA 


Cordier JM, JN Lescano, N Rios, GC Leynaud & J Nori. 2020. Climate change threatens micro-
endemic amphibians of an important South American high-altitude center of endemism. 
Amphibia-Reptilia (41): 233 – 243. 


QGIS Development Team - Open Source Geospatial Foundation Project, Versão, 2015 


Lloyd, CD.2010.  Spatial data analysis: an introduction for GIS users. Oxford University press 


Crampton, JW., 2010. Mapping: a Critical Introduction to Cartography and GIS. John Wiley & Son. 


Nori J, R Torres, JN Lescano, JM Cordier, ME Periago & D Baldo, 2016. Protected areas and spatial 
conservation priorities for endemic vertebrates of the Gran Chaco, one of the most 
threatened ecoregions of the world. Diversity  and  Distributions, 2016: 1 – 8.  


  







 


 


 


 


 


 


 


UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
 FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y 


NATURALES 


 


 


Programa de: 


 


TOMA DE DECISIONES PARA EL MANEJO 
Y CONSERVACIÓN DE VIDA SILVESTRE  


 


 


 


Carrera: Maestría en Manejo de Vida Silvestre               


 


Carga horaria: 40 horas    


Horas Semanales:  40 horas 


 


Contenidos mínimos 


Este curso propone brindar los criterios básicos para el enfoque de problemas de manejo a distintas 
escalas (especies, hábitats, ecosistemas). Se procurará hacer énfasis en análisis de problemas y 
presentación de herramientas como la toma de decisiones estructuradas para arribar a manejos 
óptimos en distintas situaciones. Se brindarán los conceptos y criterios de manejo adaptativo e 
integración de los componentes biológicos, sociales y económicos en el manejo de vida silvestre. Se 
enfatizará en sustentar los criterios, características y enfoques del trabajo interdisciplinario. 


 


 


OBJETIVOS 


 Detectar, definir y encarar problemas de manejo mediante un enfoque sistémico que va del 


problema a las disciplinas. 


 Incorporar un procedimiento general de toma de decisiones para integrar sus objetivos de 


manejo con el bagaje técnico-científico provisto en los cursos del plan de estudios. 


 Aplicar y ejercitar criterios del manejo de vida silvestre a la resolución de problemas.  


 Presentar y ejercitar un enfoque sistemático e interdisciplinario mediante la herramienta de 


toma de decisiones estructuradas para la resolución de problemas de manejo de vida silvestre, 


integrando componentes sociales, económicos y ecológicos.  


 Aplicar los conceptos principales del manejo adaptativo, basado en el aprendizaje de los 


resultados del manejo y la reducción de incertidumbre. 


 


 


  







 


 


 


 


 


PROGRAMA ANALÍTICO 


1. Generalidades sobre el Manejo de la Vida Silvestre: Alcances y Objetivos. Discusión de 
distintas problemáticas. 


2. Criterios de Manejo en Vida Silvestre. Criterios basados en especies, hábitat y paisaje. 
criterios de manejo basado en ecosistemas: ejemplos en agroecosistemas, pastizales, bosques.  


3. Introducción a la toma de decisiones estructuradas para el manejo de vida Silvestre.  
Definición del problema. Discusión de casos y ejemplos.  


4. Determinando objetivos de Manejo. Representación gráfica de problemas de decisión en 
manejo. Ponderación de factores de incertidumbre y valores de decisión. Uso de software 
específicos para el manejo de toma de decisiones. 


5. Tomando decisiones bajo incertidumbre: Presentar los distintos tipos de incertidumbre. 
Discutir monitoreo y manejo adaptativo, desde la perspectiva de la toma de decisiones 
estructuradas. 


 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 


El curso se dictará a través de clases teóricas-prácticas, con disertaciones expositivas con soporte 
visual; donde además se incentivará la participación del estudiante con el análisis y discusión de 
estudios de caso realizados principalmente en Argentina. Se realizarán actividades grupales para el 
análisis de casos, propiciando de este modo el intercambio de opiniones bajo visiones de distintas 
disciplinas.  


 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN 


La evaluación del curso estará compuesta por una combinación de la participación en clase de los 
estudiantes (30%), el trabajo en el estudio de caso en grupos a lo largo de curso (30%) y un trabajo 
final individual que deberán entregar para su corrección dentro de un plazo establecido 
previamente (40%).  


 


BIBLIOGRAFÍA 


Bunnefeld, N., Nicholson, E., & E. Milner-Gulland (Eds.). 2017. Decision-Making in Conservation and 
Natural Resource Management: Models for Interdisciplinary Approaches (Conservation 
Biology). Cambridge: Cambridge University Press.  


Conroy, MJ. & JT. Peterson. 2013. Decision Making in Natural Resource Management. A Structures, 
Adaptive Approach. Wiley-Blackwell. 456 pp. 


Gregory, R, L. Failing, M. Harstone, G. Long. T. McDaniels, & D. Ohlson. 2012. Structures Decision 
Making. A Practical Guide to Environmental Management Choices. Wiley-Blackwell. 299 pp. 


Hammond, JS., Keeney, RL., & H. Raiff. 1999. Smart choices: a practical guide to making better life 
decisions. Random House LLC. 


Marino, GD. 2008. Buenas prácticas ganaderas para conservar la vida silvestre de las pampas: una 
guía para optimizar la producción y conservar la biodiversidad de los pastizales de la Bahía 
Samborombón. - 1a ed. - Buenos Aires: Aves Argentinas. 


Ojasti, J. 2000. Manejo de Fauna Silvestre Neotropical. SI-Monitoring and assessment of 
biodiversity program. SI/MAB. Washington. DC. 







 


 


 


 


 


Rusch, VE, Rusch, GM, Goijman, AP, Varela, S., Claps L. 2017. “Ecosystem services to support 
environmental and socially sustainable decision-making”. Ecología Austral 27:162-176. 


U.S. Fish and Wildlife Service. 2011. Revised Recovery Plan for the Northern Spotted Owl (Strix 
occidentalis caurina). U.S. Fish and Wildlife Service, Portland, Oregon. xvi + 258 pp. 


Williams, BK., RC. Szaro & CD. Shapiro. 2009. Adaptive Management: The US Department of the 
Interior Technical Guide. Adaptive Management Working Group. US. Washington. DC. 


Zaccagnini, ME., AP. Goijman, MJ. Conroy & JJ. Thompson. 2014. Toma de decisiones estructuradas 
para el Manejo adaptativo de recursos naturales y problemas ambientales en ecosistemas 
productivos: Conceptos, metodologías y estudios de caso en Argentina. Ediciones INTA. 178 
pp.  


Zaccagnini, ME., W., Oszut, MG, Zaccagnini, & MG Wilson. 2014. Manual de buenas prácticas para 
la conservación del suelo, la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos área piloto Aldea 
Santa María, Entre Ríos. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria (Argentina). 


 


 


  







 


 


 


 


 


 


 


UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
 FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y 


NATURALES 


 


 


Programa de: 


 


EXTENSIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 


 


Carrera: Maestría en Manejo de Vida Silvestre               


 


Carga horaria: 40 horas    


Horas Semanales: 40 horas 


 


    Contenidos mínimos 


Este curso ofrece herramientas para desarrollar actividades educativas para desarrollar, aún sin 
formación pedagógica específica, capacitaciones, charlas, talleres, recorridos guiados, programas 
de conservación basados en educación ambiental, redacción de materiales de divulgación, etc. En 
este espacio se compartirán y ejercitarán pautas metodológicas que permiten optimizar la 
planificación y el desarrollo de tareas educativas, dotándolas de sentido y fundamento.  


  


 


OBJETIVOS 


 Aprender y desarrollar estrategias de comunicación, para brindar un mensaje claro y efectivo 
sobre logros y valores vinculados con el ambiente, la conservación de los recursos naturales y el 
manejo de especies de fauna silvestre. 


 Valorar y potenciar el aporte como comunicadores de mensajes de conservación de la 


biodiversidad. 


 Reflexionar sobre sus propias prácticas educativas y como se sustentan en el marco teórico de 


la educación y la conservación. 


 


 


  







 


 


 


 


 


PROGRAMA ANALÍTICO 


1. Marco de Educación: aprendizaje significativo, zona de desarrollo próximo, ecología 
conceptual: conceptos estructurantes o núcleos conceptuales.  


2. Educación Ambiental e Interpretación del Patrimonio: Criterios para las elecciones 
metodológicas al organizar charlas u otras actividades educativas.  


4. Trasmisión de un mensaje en extensión: Elementos para la planificación de las actividades a 
partir de mensajes o conceptos clave. Otros criterios: motivaciones, participantes, elementos y 
momentos. Objetivos y los acuerdos de trabajo; los participantes/destinatarios/público de las 
actividades educativas, etc. 


5. Talleres participativos en extensión y educación ambiental: Elementos prácticos para el 
desarrollo de habilidades particulares en la organización y coordinación de talleres.  


6. Presentación y exposiciones en educación ambiental: Organización de presentaciones orales 
entretenidas y efectivas, en el acompañamiento de grupos en visitas guiadas. Preparación de 
materiales gráficos de divulgación científica. 


 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 


El curso tiene tres ejes que se trabajarán conjuntamente en cada jornada partiendo de las 
experiencias del grupo y buscando enriquecer las prácticas educativas con sustento teórico, mayor 
organización y sentido estratégico, y también con habilidades específicas para cada estrategia 
educativa en particular. Se trabajará con metodología de taller participativo y se complementará 
con exposiciones por parte del docente. Los conceptos serán desprendidos de la práctica de taller, 
el método mismo utilizado en las clases, vivenciado por los participantes es a su vez contenido 
didáctico. Se realizarán prácticas en espacios públicos, como Museos, Jardín Zoológico, o Parques 
y/o Reservas.  
 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN 


Se realizarán evaluaciones del proceso de aprendizaje durante las clases, en los que se tendrá en 
cuenta: a) la participación activa y compromiso con la consigna propuesta, b) la calidad de los 
productos de cada taller y su presentación grupal. Como evaluación final deberán entregar en 
forma individual uno de los productos elaborados en los talleres (planificación de una presentación 
oral, material gráfico, visita guiada o taller) con el desarrollo de los criterios y elecciones realizados 
y su justificación y fundamentación teórica. Se considerará la aplicación de conceptos trabajados en 
clase, conceptos del material de lectura obligatoria y claridad en la redacción y presentación del 
trabajo. 


 


BIBLIOGRAFÍA 


Balboa CF. (Ed.) 2007. La Interpretación del Patrimonio en la Argentina. Estrategias para conservar y 
comunicar nuestros bienes naturales y culturales. Editorial APN.  


Bateson G. 1980 Fragmentos de la introducción de Espíritu y naturaleza. Amorrortu editores, 
Buenos Aires. Edición original en inglés, Mind and Nature. A Necessary Unity, E. P. Dutton, 
Nueva York 179 pp. 







 


 


 


 


 


Bloom, B., et al. 1971 Taxonomía de los objetivos de la educación: la clasificación de las metas 
educacionales: manuales I y II. Buenos Aires: Centro Regional de Ayuda Técnica: Agencia para 
el Desarrollo Internacional (A.I.D). 


Maturana, H 2009 El Arbol del conocimiento: las bases biológicas del entendimiento humano. 
Editorial Universitaria, Chile. 54 pp. 


Oggero, A., Astudillo, C. & E. Natale.2017 Monitoring of environmental education program in urban 
nature reserve "Bosque Autóctono El Espinal". Revista Electrónica “Actualidades 
Investigativas en Educación. 2017, 17, 3, 1-28. 


Pereiro, X & S. Prado Conde. 2008  Introducción En: Pereira, Prado y Takenaka: Patrimonios 
culturales: educación e interpretación: cruzando límites y produciendo alternativas. 
Recomendaciones para las buenas prácticas en Interpretación de Patrimonio Natural y 
Cultural (2006). Comisión de Calidad y Buenas Prácticas en la Interpretación. Asociación para 
la Interpretación del Patrimonio (AIP). 


  







 


 


 


 


 


 


 


UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
 FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y 


NATURALES 


 


 


Programa de: 


 


BIOLOGÍA DE LA CONSERVACIÓN 


 


 


Carrera: Maestría en Manejo de Vida Silvestre               


 


Carga horaria: 40 horas    


Horas Semanales: 40  horas 


Contenidos mínimos 


El curso se presenta como una introducción a la disciplina de la Conservación Biológica destinada a 
complementar la formación de los estudiantes de maestría a través de la revisión de su papel frente a 
los problemas de degradación ambiental y pérdida de biodiversidad y de la presentación de los 
conceptos y herramientas de uso común en el área. Retoma la discusión de conceptos de genética, 
ecología de poblaciones, demografía y ecología de comunidades, en el escenario específico de los 
problemas de conservación: poblaciones pequeñas, aisladas y en declinación, paisajes fragmentados, 
ecosistemas sujetos a reducciones en la diversidad biológica y a cambios en la identidad, frecuencia e 
intensidad de los disturbios. La materia brinda un panorama actualizado de las herramientas 
conceptuales y prácticas disponibles para enfrentar esos desafíos. Se apoya para su dictado en el 
análisis de problemas de conservación relevantes a nivel local. 


 


OBJETIVOS 


 Incorporar las bases conceptuales de la Biología de la Conservación y conocer las herramientas 


disponibles para enfrentar problemas de deterioro de biodiversidad. 


 Discutir en profundidad la responsabilidad de los profesionales de ciencias naturales frente a la 


crisis ambiental. 


 Revisar objetivamente la situación de la biodiversidad a nivel global y regional. 


 Ejercitar el uso de metodologías para la planificación y la resolución de problemas de 


conservación de hábitats y especies basados en el manejo científico. 


 Analizar los diferentes factores que dificultan la posibilidad de revertir la pérdida de 


biodiversidad en el actual contexto de desarrollo económico 


 


  







 


 


 


 


 


PROGRAMA ANALÍTICO 


1- La Biología de la Conservación como disciplina científica: Principios de Biología de la 
Conservación: cambio evolutivo, dinámica ecológica y presencia humana. La necesidad de 
manejar los sistemas naturales. Principios del manejo conservacionista. Cambios de paradigmas 
en Ecología: su implicancia en la Biología de la Conservación. Ciencia y conservación en 
América. 


2- Diagnóstico ambiental: Breve historia de la relación entre el hombre y la naturaleza. Situación 
ambiental actual del planeta. Capacidad de carga de la biosfera. Sustentabilidad. Indicadores 
económicos y sustentabilidad: producto bruto interno. Problemas de sobreexplotación de 
recursos, contaminación ambiental, bioacumulación. El desafío del cambio climático global. 
Antropoceno y neoecosistemas. Razones para el optimismo.  


3 - Diversidad Biológica: Biodiversidad: definición, distribución geográfica, importancia para el 
funcionamiento de los ecosistemas. Valor instrumental e intrínseco de la diversidad biológica. 
La Ética de la Tierra. Crisis de extinción: magnitud y evidencias. Tendencias de extinción en 
distintos grupos. Pérdida de poblaciones, variedades y ecotipos, extinción local, extinción 
ecológica. Causas de extinción: transformación de ambientes naturales, introducción de 
especies y sobre-explotación. Invasiones biológicas: gravedad, extensión y proyecciones del 
problema. Problemas de diagnóstico: causas próximas y causas últimas de la extinción.  


4-  Genética de poblaciones pequeñas: Utilidad de la categoría de especie para la conservación. 
Problemas taxonómicos y conservación de biodiversidad. Problemas taxonómicos en 
conservación. Genética de la conservación. Heterocigosis y vigor híbrido. Cuellos de botella y 
efecto fundador. Tamaño poblacional genéticamente efectivo. Depresión por endo y exogamia. 
Variación genética interpoblacional. Flujo génico y deriva génica. Limitaciones del enfoque 
genético. 


5- Demografía de poblaciones pequeñas: Demografía de poblaciones pequeñas. Procesos 
demográficos: componentes determinísticos y estocásticos. Estocasticidad demográfica, 
ambiental y de catástrofes. Densodependencia y densodependencia inversa: efecto Allee. 
Población mínima viable: modelos determinísticos y estocásticos. Paradigmas en demografía: 
paradigma de la población en declinación y de la población pequeña, diferencias y valor de cada 
uno de ellos. Metapoblaciones y conservación. Análisis de viabilidad poblacional: potencial y 
restricciones.  


6-   Conservación de especies y poblaciones: Principios del manejo conservacionista. Factores que 
contribuyen al riesgo de extinción. Priorizando especies para conservación. Especies raras. 
Estrategias de conservación in situ y ex situ. Valor de los corredores como herramientas de 
conservación. Translocación y reintroducción. Cría en cautiverio. La explotación sostenible 
como herramienta de conservación. 


7-  Ecología de comunidades y conservación de biodiversidad: Objetivos en la conservación de 
comunidades: ¿qué son las "comunidades naturales" en un ambiente dinámico? Biodiversidad: 
diversidad alfa, beta y gama. Teoría de estados y transiciones, su valor para la conservación. 
Insularización. Teoría del equilibrio de biogeografía de islas, islas con puente terrestre. 
Conservando componentes y procesos ecológicos claves. Relaciones interespecíficas críticas: 
especies claves, mutualismos, efectos indirectos e interacciones difusas. Especies clave y 
especies paraguas. Selección de reservas naturales: criterios. Objetivos y características de las 
áreas de conservación. Tamaño, dinámica interna y contexto. Zonificación y planes de manejo. 
Manejo para mantener la heterogeneidad y la complejidad. Conservación fuera de reservas 
naturales. Ecología de la restauración. 


8- Investigación y manejo para identificar y reducir la incertidumbre clave: El valor de un buen 
experimento en el marco de la conservación. Investigación científica tradicional y Biología de la 







 


 


 


 


 


Conservación, complementariedades y diferencias. Fuentes de incertidumbre en la 
conservación y manejo de recursos naturales. Estudios descriptivos, analíticos y retrospectivos. 
Manejo experimental. Principios del manejo adaptativo. Etapas del manejo adaptativo: 
diagnóstico del problema, diseño de proyectos, implementación, monitoreo, ajuste de 
decisiones. Diseño experimental para manejo adaptativo. Indicadores biológicos.  Inferencia 
estadística y manejo. Herramientas complementarias: principios de estadística bayesiana y de 
análisis de decisión.  


9 -Conclusiones finales: ¿Qué puede y qué no puede hacer la Biología de la Conservación frente a la 
crisis de biodiversidad? La arrogancia del humanismo: ¿cuál es nuestra verdadera capacidad 
para manejar sistemas biológicos complejos? Relación entre conocimiento científico y políticas 
de manejo: el eslabón perdido. Gobierno y ONGs ambientalistas. El rol del biólogo de la 
conservación en la sociedad moderna. Análisis de riesgo en la toma de decisiones. Desafíos 
para la Biología de la Conservación en Sudamérica. Lo que nunca nos enseñaron pero siempre 
debimos saber. 


 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 


Se utilizará como metodología didáctica la exposición dialogada, con apoyo de presentaciones en 
proyector multimedia. Contendrá una intensa práctica de casos y análisis de situaciones reales, 
utilizando bibliografía científica específica como también informes técnicos locales. También  se 
realizarán seminarios de discusión de publicaciones, trabajos prácticos de gabinete, prácticas con 
modelos demográficos y datos de campo. 


 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN 


La evaluación se realiza a través del análisis de los trabajos grupales. Se presentan rúbricas de 
evaluación previas a los ejercicios a través de las cuales cada grupo evalúa su propio desempeño y 
el de los otros equipos. Los resultados de las evaluaciones se combinan con una calificación 
individual obtenida a través de un examen final escrito. 


 


BIBLIOGRAFÍA 


Allendorf, FW & Luikart G. 2007. Conservation and the genetics of populations. Blackwell Publishing 
Ltd. Oxford, UK. 663 pp. 


Cordier JM, Lescano JN, Ríos, NE, Leynaud G, & J Nori. 2020. Climate change threatens micro-
endemic amphibians of an important south american high-altitude center of endemism. 
Amphibia-Reptilia (41): 233 – 243. 


Feisinger P. 2003. El Diseño de Estudios de Campo para la Conservación de la Biodiversidad. 
Editorial FAN, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. 242 pp. 


Gibbs JP, Hunter Jr. ML & Sterling EJ. 1998. Problem-solving in Conservation Biology and Wildlife 
Management. Blackwell Science Ltd. Oxford. 215 pp. 


Groom MJ, Meffe GK & Carroll CR. 2006. Principles of Conservation Biology. Sinauer Associates. 779 
pp. 


Höglund, J. 2009. Evolutionary Conservation Genetics. Oxford University Press. 208 pp. 


Lescano JN. 2017. ¿Rhinella achalensis en declinación? Observaciones sobre el estado actual de las 
poblaciones del Sapo de Achala. Cuadernos de Herpetología. 32 (1): 1 – 8. 







 


 


 


 


 


McNeely; JA. & SJ. Scherr. 2003. Ecoagriculture: Strategies to Feed the World and Save Wild 
Biodiversity. Island Press. 279 pp. 


Meffe GK & Carroll CR. 1994. Principles of Conservation Biology. Sinauer Associates, Inc. 
Sunderland, Massachusetts. 600 pp. 


Nentwig W (ed.) 2007. Biological Invasions. Ecological Studies, 193. Springer-Verlag Berlin 
Heidelberg. 526 pp. 


Nyberg B. 1999. An Introductory Guide to Adaptive Management for Project Leaders and 
Participants. Forest Practices Branch, British Columbia Forest Service, Victoria, BC. 22 pp. 


Penna JA & E.Cristeche 2008. La valoración de los servicios ambientales, diferentes paradigmas. 
Estudios Socioeconómicos de la Sustentabilidad y de los Sistemas de Producción y Recursos 
Naturales, 2. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. 


Primack R, Rozzi R, Feinsinger P, Dirzo R & F.Massardo 2001. Fundamentos de Conservación 
Biológica. Perspectivas latinoamericanas. Fondo de Cultura Económica, México DF. 


Simberloff D & M Rejmánek. 2019. Encyclopedia of Biological Invasions. University of California 
Press, Berkeley. 


Vergara-Tabares D, Lammertink M, Verga E, Schaff A, & J. Nori. 2018- Gone with the forest: 
Assessing global woodpecker conservation from land use patterns. Diversity and 
Distributions, 24:640–651 


  







 


 


 


 


 


   


 


UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
 FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y 


NATURALES 


 


 


Programa de: 


 


EPISTEMOLOGÍA y METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN 


 


 


Carrera: Maestría en Manejo de Vida Silvestre               


 


Carga horaria: 40 horas    


Horas Semanales: 40 horas 


 


Contenidos mínimos 


Este curso introduce a los estudiantes a los fundamentos epistemológicos y metodológicos de la 
investigación. Los temas abordados incluyen Investigación exploratoria, descriptiva, correlacional. 
Investigación explicativa y predictiva. La formulación del problema de investigación. Hipótesis: observación 
y contrastación. Etapas del diseño de un proyecto, o informe técnico - científico. Análisis de casos 
particulares. Recursos epistemológicos en la elaboración del proyecto de Tesis.  


 


 


OBJETIVOS 


 Reconocer los aspectos epistemológicos y metodológicos aplicados a la investigación empírica 
en las ciencias naturales.  


 Analizar y entender el contexto histórico en el desarrollo de la filosofía de la ciencia. 


 Diferenciar los fundamentos filosóficos, epistemológicos y metodológicos de la producción de 
conocimientos en las ciencias. 


 Discutir sobre las metodologías de investigación. 


 Evaluar los criterios que distinguen al conocimiento científico de otras formas de conocimiento. 


 Comprender la relación y las diferencias entre ciencia, tecnología y sociedad.  


 Examinar la comunicación del conocimiento científico. 


 Evaluar algunas relaciones entre epistemología, estrategias de indagación científica y 
herramientas estadísticas.  


 


 


  







 


 


 


 


 


PROGRAMA ANALÍTICO 


1. Metodología de Investigación: La metodología de investigación y la necesaria reflexión 
epistemológica para comprender las estrategias de producción del conocimiento. Diferentes 
modos de conocer. Conjetura, observación, argumentar, justificar. El conocimiento científico. 
Ciencia y concepción del mundo. Objetividad y subjetividad. Verdad y realidad. Concepto de 
causa. Certezas y probabilidades. Contextos de la Ciencia. Ciencias formales y fácticas. La 
cultura científica. 


2. Corrientes y posturas en Epistemología: Las posturas clásicas. Empirismo, positivismo, 
Inductivismo, falsacionismo, paradigmas, programas de investigación, realismo e 
instrumentalismo. Críticas. Giros sociológico e histórico en epistemología. Paradigmas y 
revoluciones científicas. Programas de investigación y el “enfoque científico” como intento de 
síntesis. Estudios sociales críticos de la ciencia, la tecnología y la racionalidad. Ciencia y valores. 
La ciencia como producto o como proceso. 


3. Planteo de Hipótesis: Identificación de un problema de investigación. Planteo de hipótesis. 
Experimentación y la posibilidad de predecir. La transformación del hecho en dato. El papel del 
conocimiento previo. La lógica en planteo y la puesta a prueba de hipótesis. Abducción, 
inducción y deducción como herramientas y los límites de la inferencia.  


4. Alcances y limitaciones en el campo del conocimiento: El problema de la especialización y la 
unificación de los campos del conocimiento. La evidencia. La explicación. Los límites de la 
estadística. Interdisciplina y transdisciplina. Sistemas complejos. Diferencias entre lo que hace 
un científico, un tecnólogo y un profesional.  


5. Comunicación científica: Difusión (oral y escrita) y búsqueda de la información científica. 
Análisis de publicaciones, redacción científica y preparación de artículos. Publicación y 
evaluación del impacto y de la calidad de la ciencia.  


 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA  


Se utilizará como metodología didáctica la exposición dialogada, con apoyo de presentaciones en 
proyector multimedia. Las clases serán teórico-prácticas desde una aproximación constructivista. El 
proceso de enseñanza-aprendizaje se centra en una fluida interacción entre docente-estudiantes y 
estudiantes-estudiantes. La idea central es que los estudiantes tengan un papel activo y autónomo, 
promoviendo: (i) el análisis crítico, (ii) distintas capacidades a través de la indagación, discusión y 
exposición de problemas o trabajos; (iii) actividades cooperativas, intentando poner en relieve la 
importancia del análisis grupal sobre el individual; (iv) habilidades de selección, valoración y 
asociación de ideas que les permitan establecer  relaciones conceptuales y algunas conclusiones 
generales sobre el diseño experimental. Se priorizará la discusión de los fundamentos 
epistemológicos y metodológicos de los distintos proyectos de investigación que estén 
desarrollando los estudiantes. Todos los días se discutirán objetivos de distintos proyectos de 
investigación analizando las estrategias de indagación científica, las hipótesis explícitas o implícitas 
que se encuentren considerando, el diseño experimental y la coherencia epistemológica del 
proyecto.   


 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN 


Para la evaluación del curso se requiere: a) Lectura previa de publicaciones científicas para su 
discusión en clase (habrá clases específicas en las que los estudiantes discutirán estas lecturas), b) 
Presentación de una "pregunta/ idea/ objetivo de investigación", c) Exposición en clase de la 
consigna anterior. Criterios para la evaluación: familiaridad con las lecturas, participación en clase, 







 


 


 


 


 


defensa del proyecto individual y profundidad teórico-metodológica alcanzada a través de la 
autoevaluación. 


 


BIBLIOGRAFÍA 
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en ecología. Ecología Austral 13: 223-227. 
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Marone, L. & R. González del Solar. 2000. Homenaje a Mario Bunge o por qué las preguntas en 
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Actuales en Filosofía de la Ciencia. Mar del Plata: Editorial Martín, pp. 153-178. 


Marone, L. & R. González del Solar. 2006. El valor cultural de la ciencia y la tecnología. Apuntes de 
Ciencia y Tecnología (Boletín de la Asociación para el Avance de la Ciencia y la Tecnología en 
España) 19: 35-42. 
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Programa de: 


 


MANEJO DE INVASIONES BIOLÓGICAS  


 


 


Carrera: Maestría en Manejo de Vida Silvestre               


 


Carga horaria: 40 horas    


Horas Semanales: 40 horas 


 


Contenidos mínimos 


El curso se presenta como una introducción a los problemas que origina la introducción y 
establecimiento de especies exóticas, tanto animales como vegetales, y los principios y estrategias para 
su erradicación y control. Este curso propone brindar un panorama actualizado de las herramientas 
conceptuales y prácticas disponibles para enfrentar esos desafíos. Se abordan aspectos conceptuales 
básicos como la definición de una especie como invasora; su potencial impacto sobre el ambiente, el rol 
de las especies exóticas invasoras como competidores, depredadores, herbívoros y patógenos; el efecto 
sobre la dinámica de nutrientes y la frecuencia e intensidad de los disturbios. Por otro lado, también se 
abordan aspectos socio culturales relacionadas al proceso de invasión, como su impacto sobre la 
economía, la cultura y la salud. 


 


 


OBJETIVOS  


 Incorporar las bases conceptuales y estrategias generales para el control de los procesos de 


invasión biológica de origen animal o vegetal 


 Definir adecuadamente el concepto y alcances de un proceso de invasión biológica 


 Ejercitar el uso de metodologías para la planificación y la resolución de problemas de control de 


procesos de invasiones biológicas. 


 Analizar el alcance de los procesos que desencadena el establecimiento de una especie 


invasora, analizando aspectos socio culturales y económicos. 


 


 


  







 


 


 


 


 


PROGRAMA ANALÍTICO 


1- Especies introducidas, establecidas, exóticas e invasoras: Definiciones en el marco del 
Convenio de Diversidad Biológica. Limitaciones de las definiciones: alcances geográficos y 
temporales de la definición de especie exótica. ¿Qué son las invasiones biológicas? ¿Todas las 
especies exóticas invasoras deben ser objeto de control? El origen geográfico y el impacto 
como criterios para la definición de especie invasora. El principio de precaución y las especies 
exóticas invasoras. Neo-ecosistemas y especies exóticas invasoras: ¿Las invasiones biológicas 
son un problema real?. 


2- Impacto de las especies exóticas invasoras: Efectos sobre el ambiente: especies exóticas 
invasoras como competidores, depredadores, herbívoros y patógenos. Especies clave-
negativas, impactos sobre la dinámica de nutrientes y la frecuencia e intensidad de los 
disturbios. Efectos sobre la economía, la cultura y la salud. El problema de las invasiones 
biológicas en América del Sur y en la República Argentina. 


3- Marco conceptual para el estudio de las invasiones biológicas: El proceso de introducción. 
Introducciones voluntarias y accidentales. Vectores y rutas de dispersión. b- Llegada y 
establecimiento. Porcentaje de invasores exitosos en distintos taxa y diferentes ambientes. 
Especies durmientes. Invasividad e invasibilidad. La importancia de la presión de propágulos y 
del ajuste climático. Los antecedentes de las especies como predictor de invasividad. 
Diversidad Biológica y riesgo de invasión. La importancia de los disturbios. Invasiones en islas y 
continentes. Teoría de nichos vacantes. La paradoja de las invasiones. c- La fase de dispersión. 
Modelo de difusión y “saltos” de dispersión.  


4- Manejo de invasiones biológicas: Principios del manejo conservacionista. La restauración de 
los ambientes como meta de manejo. ¿Qué es la restauración ecológica? Objetivos de las 
acciones de control. El valor del manejo científico: manejo experimental, manejo adaptativo 
activo y pasivo. Indicadores de manejo. Estrategias de prevención de invasiones: análisis de 
riesgo y análisis de rutas y vectores de introducción y dispersión. Modelos de ajuste climático. 
Estrategias de detección de invasores potenciales: listas de alerta. Mapas de riesgo. Detección 
temprana y acción precoz. Métodos de priorización. Control o erradicación: preferencia y 
factibilidad. El valor de los modelos demográficos para el diseño de estrategias de manejo de 
especies exóticas invasoras. Métodos de control de plantas y vertebrados invasores. Control 
físico, químico, biológico y ambiental. Estrategias de monitoreo. Control de especies exóticas 
invasoras y restauración de ambientes. 


5- Percepción y comunicación del problema: La importancia de la percepción pública sobre las 
especies exóticas invasoras. Las especies invasoras como especies culturales clave. Estrategias 
de comunicación y participación pública. 


6- Iniciativas globales, regionales y nacionales para el manejo de las invasiones biológicas: Red 
Interamericana de Información sobre Invasiones Biológicas (I3N – IABIN), Programa Global de 
Invasiones Biológicas (GISP), Red Global de información sobre Invasiones Biológicas (GISIN), 
Grupo de Especialistas en invasiones Biológicas de UICN. Estrategias nacionales sobre EEI. La 
Estrategia Nacional de la República Argentina. 
 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 


El curso está destinado a proveer herramientas conceptuales clave a través de clases teóricas, pero 
el énfasis está en la transmisión de herramientas de trabajo y de habilidades para la resolución de 
problemas. Se hace énfasis en el desarrollo de ejercicios de discusión y de simulación con matrices 
poblacionales y tareas grupales para la planificación de acciones de manejo, incluyendo el diseño y 
aplicación de sistemas de análisis de riesgo, la evaluación de vectores, la preparación de árboles de 







 


 


 


 


 


decisión para optar entre acciones de control o erradicación, la priorización de especies y la 
elaboración de planes de control y erradicación y de estrategias de comunicación.  


 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN 


La evaluación se realiza a través del análisis de los trabajos grupales. Los resultados de las 
evaluaciones se combinan con una calificación individual obtenida a través de un examen final 
escrito en donde los estudiantes deberán responder consignas sobre los saberes aprendidos y la 
bibliografía provista como lectura obligatoria. 
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Programa de: 


 


LEGISLACIÓN AMBIENTAL 


 


 


Carrera: Maestría en Manejo de Vida Silvestre               


 


Carga horaria: 30 horas    


Horas Semanales: 30 horas 


Contenidos mínimos 


El curso explora conceptos que integran las normativas referidas al ambiente que permitan 
comprender el significado y alcance de dichas normativas que hacen a la actividad profesional. Alcances 
de la legislación ambiental vigente, el rol que cumplen las normas en la protección del ambiente y un 
panorama de la situación actual. Sistema jurídico argentino y su organización en materia ambiental y en 
los principales organismos encargados de legislar y gestionar en la materia. Referencias a otros países 
de Latinoamérica. Sistema de legislación ambiental en tratados internacionales. Normas vigentes a 
nivel nacional, en la provincia de Córdoba y de otras provincias, con referencias a los principales 
compromisos internacionales vinculados a la temática. 


OBJETIVOS 


 Adquirir conocimientos jurídicos que permitan desarrollar destrezas para ubicarse en materia 
de vida silvestre y en el ordenamiento jurídico ambiental.  


 Examinar con objetividad y sentido crítico la realidad ambiental de los recursos naturales y de 
los modelos de desarrollo incorporando aspectos legales e integrando fenómenos de las 
relaciones socio-ambientales a la dimensión jurídica normativa de la vida silvestre. 


 Reconocer las diferentes perspectivas sobre la problemática ambiental, de los recursos 
naturales y los modelos desarrollo. 


 Disponer de herramientas conceptuales y metodológicas para reconocer el status jurídico de 
los derechos y deberes de los ciudadanos y abordar los problemas en el sistema jurídico 
argentino. 


 Reconocer y contextualizar los aspectos normativos en la gestión ambiental en materia de vida 
silvestre e interpretar la estructura, funcionamiento y objetivos de las instituciones ambientales 
y de los recursos naturales en el modelo de desarrollo en que nos encontramos. 


 Discernir las diferentes vías de resolución de conflictos socio-ambientales: acciones individuales 
y colectivas, participación pública, acceso a la justicia. 


 Desarrollar actitudes positivas frente a las problemáticas vinculadas al ambiente, a los recursos 
naturales y al manejo de la vida silvestre. 


 Desarrollar capacidades para participar en la sociedad con responsabilidad ambiental sobre los 
recursos naturales.  


 
 







 


 


 


 


 


PROGRAMA ANALÍTICO 


1. Introducción a la problemática ambiental: La discusión de los problemas ambientales y de 
desarrollo a nivel internacional y su incidencia sobre la comunidad internacional.  


2. La problemática ambiental y el derecho: Que es el derecho ambiental. Conceptos, 
caracteres. Problemas en la investigación jurídica vinculados al ambiente. (interdisciplina, 
multicausalidad, pluridisciplinas). Leyes y tratados internacionales que regulan el uso y 
manejo de la vida silvestre y de las áreas protegidas. 


3. El derecho y su rol en la protección del ambiente: Normas ambientales: legislación 
ambiental, tipos. Clasificaciones. Formas de relevamiento, búsqueda y ubicación. 


4. El sistema jurídico Argentino: Significado e importancia de conocer el funcionamiento del 
sistema jurídico. La constitución nacional (impacto de la reforma de 1994). Distribución de 
competencias en materia ambiental en los distintos niveles y sectores que gestionan en 
materia ambiental. Las constituciones provinciales y la problemática ambiental. 


5. Las nuevas leyes de presupuestos mínimos: Significado y alcance en el sistema, 
importancia, responsabilidades. La organización política institucional Nacional y en la 
provincia de Córdoba. Descripción, análisis impacto en las actividades profesionales. La ley 
nacional de conservación de la fauna silvestre, análisis ley 22421. Situación de las provincias 
vinculadas a la ley, quienes adhieren y quienes tienen sus propias regulaciones. Protocolo 
de Nagoya. 


6. La provincia de Córdoba como caso: La flora y fauna silvestre en la ley 7343, la situación de 
la Ley 22412. Su vinculación con leyes de áreas naturales, bosque nativo, agua, aire, suelo 
como normativas propias de las provincias en virtud de su dominio sobre los recursos 
naturales en su  territorio. La nueva ley de política ambiental de la provincia de Córdoba. 
Análisis de la normativa y referencia a su reglamentación y ejecución. Análisis de 
situaciones propuestas por los estudiantes de acuerdo a los temas objeto de estudio. 


 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 


Las modalidades del dictado de las clases expositivas teórico-prácticas. En las actividades prácticas 
se considerará la discusión y análisis de situaciones ambientales de problemas propuestos y la 
selección de una situación ambiental, profundización y exposición de la misma. Se organizarán 
actividades de discusión de casos en grupos. 


 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN 


La evaluación se realiza en un trabajo final individual, con formato de monografía, asociado a la 
problemática de estudio tentativa para su Tesis que inserte su problema objeto de análisis en el 
marco normativo ambiental.  


 


BIBLIOGRAFÍA  


Donadío E. 2009. Ecólogos y megaminería, reflecciones sobre como y porque involucrarse en el 


conflicto minero-ambiental. Ecología Austral: (19): 3. 


Estrategia nacional de Biodiversidad. 1998. Principios y fundamentos. Orientaciones estratégicas. 


Plan de acción. Documento taller nacional. SRN y DS. Nación, INTA, APN IUCN. 126 pp. 







 


 


 


 


 


Juliá, MS.  2006. Algunos elementos de la gestión pública del ambiente, Anuario IX del Centro de 


Investigaciones Jurídicas y Sociales, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Universidad 


Nacional de Córdoba. 


Juliá, MS. 2005. Reflexiones y aportes para la Construcción de teoría en Derecho Ambiental. 


Anuario VIII del Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales, Facultad de Derecho y Ciencias 


Sociales. Universidad Nacional de Córdoba.  


Juliá, MS. 2008. El abordaje jurídico de problemas ambientales” Anuario del Centro de 


Investigaciones Jurídicas y Sociales, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Universidad 


Nacional de Córdoba. 
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Morales Lamberti, A. & A. Novak. 2005. Instituciones de derecho ambiental, segunda edición. 


Lerner. Córdoba Argentina. 


Ulla, MC. 2016.  Los presupuestos mínimos y el nuevo orden jurídico ambiental en Argentina 2014-


2015 Conflicto, debates y disputas en el campo jurídico político. Córdoba. 


  







 


 


 


 


 


 


 


UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
 FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y 


NATURALES 


 


 


Programa de: 


 


ECONOMÍA DE LOS RECURSOS NATURALES 


 


 


Carrera: Maestría en Manejo de Vida Silvestre               


 


Carga horaria: 40 horas    


Horas Semanales: 40 horas 


Contenidos mínimos 


Conceptos básicos de economía y ecología. Teoría del mercado. Oferta, demanda, equilibrio del 
mercado y competencia. Escala sustentable, distribución equitativa y asignación eficiente. Servicios 
ecosistémicos. Estimación de la valoración ambiental. Costo y externalidades. Análisis de costo-
beneficio y costo-eficiencia. Costos ambientales y costos sociales. Comercio internacional en la 
distribución de los bienes y servicios ambientales y en el surgimiento de deudas externas y deudas 
ecológicas. 


 


 


OBJETIVOS 


 Incorporar herramientas conceptuales necesarias para comprender y compatibilizar el punto de 


vista pragmático de los economistas para la explotación de los sistemas naturales con la 


necesidad de administrarlos sustentablemente. 


 Analizar los conceptos básicos de la macroeconomía, la microeconomía y de las técnicas de 


valoraciones ambientales.  


 Desarrollar y describir vías y cursos de acción orientados a alternativas tecnológicas y de 


organización social sustentables. 


 Conocer la capacidad productiva de los sistemas naturales, la identificación y ponderación de 


todos los costos y beneficios derivados de las actividades económicas y su distribución en la 


sociedad.  


 


 


  







 


 


 


 


 


PROGRAMA ANALÍTICO 


1. Introducción a la economía ecológica: Conceptos básicos de economía y ecología, el campo de     
incumbencia de la economía ecológica y sus fundamentos. La relación fundamental entre el  
ecosistema global y el subsistema económico y desarrollar el concepto de flujo metabólico de la      
economía, sus leyes y las evidencias actuales de sus límites. Conceptos de mundo vacío y mundo 
lleno y las consecuencias sobre el crecimiento económico en un planeta finito. Aportes 
tempranos y recientes a la economía ecológica provenientes de otras disciplinas científicas. 


2. Principios y metas de La Economía Ecológica: Las metas de la economía ecológica (escala 
sustentable, distribución equitativa y asignación eficiente) y desarrollar las interrelaciones entre 
ellas. Ecosistemas, sus  funciones, estructuras y el papel fundamental que juega como sustento 
de la vida. Conceptos de mundo vacío y mundo lleno con el papel que juega el capital natural, el    
capital manufacturado y los servicios ecosistémicos.  


3.  Valoración de los recursos ambientales: Fundamentos y marco teórico para la valoración de los       
bienes y servicios ambientales, sus usos y sus limitaciones. Conceptos de riesgo e incertidumbre       
en relación a los límites y la frontera del conocimiento. Introducción a los métodos 
monocriteriales de valoración de bienes y servicios ambientales y del análisis multicriterio como 
criterio de decisión para la evaluación integral de los impactos ambientales y sociales. Enfoques 
teóricos y sus implicancias sobre el papel que juegan los consumidores y productores en relación 
a la valoración de bienes y servicios ambientales. 


4.  Instituciones e instrumentos de política ambiental: Bases teóricas y principios para el diseño de 
políticas ambientales. Desarrollo y contrastes entre los enfoques convencionales de política      
ambiental basados en incentivos o en regulaciones directas y presentación de las bases para un      
enfoque transdisciplinario de política ambiental. Impactos específicos de algunos de los       
instrumentos de política ambiental más usados para el control del agotamiento de recursos y la 
contaminación ambiental. Instrumentos y formas institucionales para abordar las metas de 
equidad distributiva y asignación eficiente. 


5.  Tópicos en economía ecológica: El papel que juega el comercio internacional en la distribución       
de los bienes y servicios ambientales y en el surgimiento de deudas externas y deudas 
ecológicas. Discusión sobre (in)sustentabilidad de las tecnologías de monocultivos industriales y 
la minería a cielo abierto y las tecnologías alternativas. Alternativas tecnológicas disponibles 
para la sustitución de la energía fósil y para la producción de alimentos. El papel de la educación 
y de las comunidades organizadas como motores de la transición. 


 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 


Se utilizará como metodología didáctica la exposición dialogada, con apoyo de presentaciones en 
proyector multimedia. Al final de cada encuentro áulico se brindarán consignas para que los 
estudiantes las completen fuera del aula y con el objetivo de que lean y reflexionen sobre la 
bibliografía obligatoria. Además, se proveerá a los estudiantes de bibliografía complementaria para 
ampliar temas de interés específico de los estudiantes. Dentro de las actividades prácticas previstas 
se desarrollará una jornada de trabajo en un emprendimiento comercial, para visibilizar 
problemáticas, discutir sobre su organización y funcionamiento.  


 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN 


La evaluación se realiza a través del análisis de los trabajos grupales realizados durante el curso. Se 
presentan rúbricas de evaluación previas a los ejercicios a través de las cuales cada grupo evaluará 
su propio desempeño y el de los otros equipos. Ésta evaluación se combinará con la calificación 







 


 


 


 


 


individual obtenida a través de un examen final escrito donde el estudiante debe responder a 
preguntas desarrolladas por el docente. 


 


BIBLIOGRAFÍA 


Altieri, M., P. Rosset & L A. Thrupp. 1988. El potencial de la agroecología para combatir el hambre 
en el mundo en desarrollo, en Una visión de la alimentación, la agricultura y el medio 
ambiente en el año 2020, IFPRI, Resumen 2020, No 55.  


Daly H. & J. Farley, 2004- Ecological Economics, Principles and Applications, Island Press,  
Washington. 


Daly H. 2009. Big Idea: A Steady State Economy, Forum de la ISEE sobre Economía Ecológica y la 
Crisis Actual de la Economía Global,  ISEE Newsletter. 


Jackson T., 2011. Prosperidad sin crecimiento: Economía para un planeta finito, Icaría 


Martínez Alier, J., J. Roca Jusmet, 2000. Economía Ecológica y Política Ambiental, PNUMA y FCE, 
Méjico. 


Pigem, J. 2009- Buena Crisis, Kairos, Barcelona. 192 pag. 


 


  







 


 


 


 


 


 


 


UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
 FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y 


NATURALES 


 


 


Programa de: 


 


GESTIÓN Y MANEJO DE ÁREAS 
PROTEGIDAS 


 


 


Carrera: Maestría en Manejo de Vida Silvestre               


 


Carga horaria: 40 horas    


Horas Semanales: 40 horas 


 


Contenidos mínimos 


El curso propone la capacitación de sus estudiantes en la compresión de la legislación y características 
de la administración de un área protegida, de distintas jurisdicciones y características. Introduce los 
conceptos generales que definen las características de las áreas protegidas, nociones sobre su 
jurisdicción y grado de protección que alcanza. Definir distintas categorías de manejo. Asimismo, 
propone discutir las políticas de planificación de áreas protegidas y como abordar el manejo de 
conflictos con los distintos actores involucrados 


 


 


OBJETIVOS 


 Adquirir herramientas teóricas y metodológicas necesarias para abordar la planificación y 
zonificación de las áreas de reserva en base a criterios modernos de alcance internacional y en 
el marco de las normativas locales. 


 Identificar y definir las distintas categorías de áreas protegidas. 


 Conocer los fundamentos de la planificación y organización de la administración de un área 
protegida. 


 Discutir criterios que priman para definir la ubicación y alcances de un área protegida.  


 


 


  







 


 


 


 


 


PROGRAMA ANALÍTICO 


1. Definición de Área Protegida: Categorías de manejo de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN). Designaciones Internacionales.  


2. Sistemas de Áreas Protegidas: Caso de estudio: Sistema Federal de Áreas Protegidas de 
Argentina (SIFAP): áreas protegidas nacionales, provinciales, municipales y privadas. La 
Administración de Parques Nacionales (APN): Marco legal y normativa, categorías de manejo, 
Plan de Gestión Institucional.  


3. Diversidad Biológica y Conservación: Convenio de Diversidad Biológica (CDB). Plan de trabajo de 
Áreas protegidas del CDB. Enfoque por ecosistemas. Metas de Aichi.  


4. Gestión de Áreas Protegidas: Contexto actual para la gestión de las Áreas Protegidas. Diferentes 
escalas y niveles de planificación: Planificación Estratégica y planes de gestión. Manejo 
adaptativo. Barreras a la implementación de planes. 


5. Zonificación y Planeamiento de un área de conservación: Zonificación interna y externa. 
Manejo de actividades productivas compatibles en Áreas Protegidas. Manejo de actividades 
recreativas y educación ambiental. Planificación Operativa en Áreas Protegidas y Planes 
Operativos Anuales. Efectividad de la Gestión. 


 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 


Contendrá una intensa práctica de casos y análisis de situaciones que ocurren en las Áreas 
Protegidas de Argentina. Se realizarán visitas a un área protegidas de la delegación centro para 
analizar problemáticas concretas. Se vincularán las clases con disertantes que trabajan de manera 
efectiva en relación a las áreas protegidas para conocer su perspectiva.  


 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN 


La evaluación se realizará a través del análisis de los trabajos grupales en función de una consigna 
brindada en clase de alguna situación real o hipotética. Los resultados de las evaluaciones grupales 
parciales se combinan con una calificación individual obtenida a través de un examen final escrito 
que consistirá en responder preguntas formuladas por el docente en relación a los saberes 
aprendidos en clase y la bibliografía provista y discutida en clase. 


 


BIBLIOGRAFÍA 


Cayot, LJ & F. Cruz. 1998. Manual para la Evaluación de la Eficiencia de Manejo del Parque Nacional 
Galápagos. Servicio Parque Nacional Galápagos, Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas 
Naturales y Vida Silvestre. Puerto Ayora, Islas Galápagos, Ecuador. 63 pag. 


Cifuentes, M. 1983. Reservas de Biosfera: Clarificación de su marco conceptual y diseño y aplicación 
de una metodología para la planificación estratégica de un subsistema nacional. Tesis Mag. 
Scientiae. Universidad de Costa Rica y CATIE. 109 p. 


Courrau, J. 1997. Estrategia de Monitoreo de Áreas Protegidas de Centro América. 
PROARCA/CAPAS. Resultados del Primer Taller de Monitoreo de Áreas Protegidas de 
Centroamérica, Tegucigalpa, Honduras. 51 p. 


 







 


 


 


 


 


De Faria, H. 1993. Elaboración de un Procedimiento para medir la efectividad de manejo de áreas 
silvestres protegidas y su aplicación en dos áreas protegidas de Costa Rica. Tesis Mag. 
Scientiae. CATIE, Turrialba, Costa Rica. 91 p. 


Izurieta, A. 1997. Evaluación de la Eficiencia del Manejo de Áreas Protegidas: validación de una 
Metodología Aplicada a un Subsistema de Áreas Protegidas y sus Zonas de Influencia, en el 
Area de Conservación Osa, Costa Rica. Tesis Mag. Scientiae. CATIE, Turrialba, Costa Rica. 


Mcneely, JA. Harrison, J. & P. Dingwall (eds) 1994. Protecting Nature; Regional Reviews of Protected 
Areas. IUICN, Gland, Suiza y Cambridge, UK. VIII + 402 p. 


  







 


 


 


 


 


 


 


UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
 FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y 


NATURALES 


 


 


Programa de: 


 


SEMINARIO DE TESIS  


 


 


Carrera: Maestría en Manejo de Vida Silvestre               


 


Carga horaria: 20 horas    


Horas Semanales: 10 horas 


 


Contenidos mínimos 


Aplicación del concepto de proceso de investigación científica: formulación de hipótesis y predicciones. 
Formulación de un adecuado marco teórico que sustente la problemática que se pretende abordar en 
la Tesis. Procesos lógicos en la redacción, corrección y evaluación de los manuscritos. Desarrollo 
metodológico utilizando los aprendizajes incorporados en los cursos de este posgrado. Presentación de 
los datos con solvencia estadística. Uso de recursos gráficos. Formulación de conclusiones. 
Presentación de resultados adecuados a diferentes públicos. Defensa oral y pública de un trabajo de 
tesis. 


 


OBJETIVOS 


 Organizar, redactar y exponer un trabajo de investigación original que formará parte de su Tesis 


de Maestría. 


 Adquirir herramientas conceptuales para fundamentar una idea original acerca de un caso de 


manejo, y poner en prácticas un desarrollo metodológico apropiado.  


 Presentar los resultados de su investigación de una manera efectiva, argumentando el alcance 


de los logros que ésta propone. 


 


 


  







 


 


 


 


 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 


El dictado de este seminario se desarrolla teniendo en cuenta el progreso de aprendizaje planteado 
en el plan de estudios. El seminario combina instancias expositivas dialógicas e interacciones 
grupales. Se trabajará con metodología de taller participativo y se complementará con exposiciones 
por parte del docente a cargo del seminario y docentes invitados que participarán exponiendo 
situaciones o casos de manejo como ejemplo a los estudiantes. El intercambio entre los 
compañeros de la carrera será un eje de trabajo que enriquecerá el desarrollo y evolución del 
seminario. En una primera parte se pondrá énfasis en la formulación de hipótesis y planteo de 
objetivos surgidos de su tema de tesis propuesto. Implica también actividades prácticas vinculadas 
al trabajo con el material bibliográfico provisto y lecturas y análisis de material documental (tesis de 
ex estudiantes). Finalmente, se pondrá énfasis en la presentación integral de la propuesta de tesis, 
atendiendo en especial al enfoque al tema a resolver, la formulación del planteo metodológico y 
desarrollo estadístico propuesto y un análisis de los resultados que se esperan obtener. Se trabajará 
especialmente en la dinámica de la presentación, los recursos gráficos y el lenguaje utilizado.  


 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN 


Se realizarán evaluaciones individuales, donde se considerará la participación activa y la 
presentación oral y escrita de su Proyecto de Tesis. Se considerará la aplicación de conceptos 
trabajados en clase, en cursos dictados previamente, conceptos del material de lectura obligatoria y 
claridad en la redacción y presentación del trabajo.  


 


BIBLIOGRAFÍA 


Arias FG. 2006. Mitos y errores en la elaboración de Tesis y Proyectos de Investigación (3 era Ed.), 
Editorial Episteme. Caracas.  


Bustínduy, I. 2013. Presentaciones efectivas: técnicas para la exposición oral de trabajos y 
proyectos académicos. Editorial UOC, Gran Via de les Corts Catalanes, 872, 3a Planta - 
08018 Barcelona. 


Farji-Brener, A. 2003. Uso correcto, parcial e incorrecto de los términos “hipótesis” y “predicciones” 
en ecología. Ecología Austral 13: 223-227. 


Feinsinger, P. 2001. Designing field studies for biodiversity conservation. Island Press, Washington 
DC. 


Koprowski, J. &  P. Krausman. 2019. International Wildlife Management: Conservation Challenges in 
a Changing World.  Johns Hopkins University Press. NY, USA. 


 Primack R, Rozzi R, Feinsinger P, Dirzo R & F. Massardo. 2001. Fundamentos de Conservación 


Biológica. Perspectivas latinoamericanas. Fondo de Cultura Económica, México DF. 


Zaccagnini, ME., AP. Goijman, MJ. Conroy & JJ. Thompson. 2014. Toma de decisiones estructuradas 
para el Manejo adaptativo de recursos naturales y problemas ambientales en ecosistemas 
productivos: Conceptos, metodologías y estudios de caso en Argentina. Ediciones INTA. 178 
pp. 


  







 


 


 


 


 


 


 


UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
 FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y 


NATURALES 


 


 


Programa de: 


 


PRACTICAS DE MANEJO 


 


 


Carrera: Maestría en Manejo de Vida Silvestre               


 


Carga horaria: 60 horas    


Horas Semanales: 30 horas 


 


Contenidos mínimos 


Consiste en la aplicación de los conocimientos y las competencias adquiridas en los cursos obligatorios, 
aplicados a resolver problemáticas vinculadas a un área protegida (área de reserva provincial, municipal 
o Parque Nacional), u otra área de gestión, estatal o privada. Esta actividad prevé una carga horaria 
intensiva en el área determinada. Se espera que el estudiante a través de un abordaje conceptual y 
metodológico, pueda caracterizar y diagnosticar de manera objetiva problemáticas de conservación y/o 
manejo. Se espera que el estudiante sea capaz de analizar amenazas directas e indirectas que estén 
afectando a especies o ecosistemas, la gestión y organización de un área y aportar finalmente un 
diagnóstico e ideas para su resolución teniendo en cuenta los diferentes actores involucrados.  


 


OBJETIVOS 


 Ejercitar el uso de metodologías para la planificación y la resolución de problemas de 


conservación o manejo circunscripto en un área. 


 Integrar conocimientos y destrezas aprendidas para desarrollar un adecuado diagnóstico ante 


una situación problemática vinculada a la conservación y/o manejo. 


 Elaborar un producto que aporte a la gestión del área. 


 


 


  







 


 


 


 


 


METODOLOGÍA DE DICTADO 


Las Prácticas de Manejo consiste en el trabajo en un área protegida u otra área de gestión (área de 
reserva provincial, del ámbito estatal o privado, pudiendo también ser una dependencia estatal o 
privada de gestión de recursos de otra índole), definidas por el Gobierno de la Carrera. Se 
presentará un caso de manejo sobre un tema que atañe al área seleccionada y que el estudiante 
pueda contribuir a resolverse o diagnosticar su resolución. El estudiante se desenvolverá 
atendiendo a consignas supervisadas por el docente a cargo del curso. Para la resolución del mismo 
podrá utilizar diferentes metodologías y estrategias aprendidas durante el cursado; como así 
también recurrir al apoyo de especialistas o personas que trabajan o trabajaron en el área a fin de 
brindar un adecuado diagnóstico del problema planteado. Se brindará material de base, que el 
estudiante podrá enriquecer con búsqueda bibliográfica o entrevistas a diferentes actores 
involucrados. Se tendrá en cuenta principalmente la implementación de estrategias para la toma de 
decisiones. El trabajo podrá ser abordado de manera grupal (no más de 4 estudiantes) o de manera 
individual, considerando la magnitud del área o la complejidad que presenta el tema a abordar. 


 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN  


La evaluación se realizará considerando la participación activa y compromiso con la tarea asignada 
como así también la calidad del producto entregado; siendo este un informe escrito.  


 


BIBLIOGRAFÍA 


De Faria, H. 1993. Elaboración de un Procedimiento para medir la efectividad de manejo de áreas 
silvestres protegidas y su aplicación en dos áreas protegidas de Costa Rica. Tesis Mag. 
Scientiae. CATIE, Turrialba, Costa Rica. 91 p. 


Izurieta, A. 1997. Evaluación de la Eficiencia del Manejo de Areas Protegidas: validación de una 
Metodología Aplicada a un Subsistema de Areas Protegidas y sus Zonas de Influencia, en el 
Area de Conservación Osa, Costa Rica. Tesis Mag. Scientiae. CATIE, Turrialba, Costa Rica. 


Ojasti, J. 2000. Manejo de Fauna Silvestre Neotropical. SI-Monitoring and assessment of 
biodiversity program. SI/MAB. Washington. DC. 


Perovic, P., C. Trucco, A. Tálamo, V. Quiroga, D. Ramallo, A. Lacci, A. Bumgartner & F. Mohr. 2008. 
Guía técnica para el monitoreo de la biodiversidad. Programa de Monitoreo de Biodiversidad 
- Parque Nacional Copo, Parque y Reserva Provincial Copo, y Zona de Amortiguamiento. 
APN/GEF/BIRF. Salta, Argentina. 64 pags. 


Zaccagnini, ME.; Koszut, MG., Zaccagnini, JD., & MG Wilson. 2014. Manual de buenas prácticas para 
la conservación del suelo, la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos área piloto Aldea 
Santa María, Entre Ríos. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria (Argentina). 


  







 


 


 


 


 


Anexo II: CURSOS OPTATIVOS 


 


 


UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA


 FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y 


NATURALES REPUBLICA ARGENTINA 


 


Programa de: 


 


ECOLOGÍA DEL PAISAJE 


 


 


Carrera: Maestría en Manejo de Vida Silvestre               


 


Carga horaria: 40 horas    


Horas Semanales: 40  horas 


Contenidos mínimos 


El curso se presenta como una introducción a la disciplina de la Ecología del Paisaje destinada a 


complementar la formación de los estudiantes de maestría a través de la revisión de metodologías y 


técnicas de ordenamiento del territorio, evaluación de atributos del paisaje y planificación de 


conservación a escala de paisaje. El enfoque es en aspectos, aplicados al diseño de paisajes para 


favorecer la biodiversidad. El objetivo final es que el egresado pueda evaluar y proponer intervenciones 


de los elementos claves del paisaje bajo manejo para restaurar o proteger la biodiversidad. El curso se 


apoya en el análisis de problemas de conservación relevantes a nivel regional y / o de paisaje. 


 


OBJETIVOS 


 Adquirir las bases conceptuales de la Ecología del Paisaje como disciplina. 


 Incorporar las herramientas disponibles para enfrentar desafíos en la planificación de uso del 


territorio y el planeamiento de áreas para su conservación. 


 Evaluar el uso y aplicaciones de herramientas y conceptos aplicados al diseño de paisajes a los 


fines de su conservación.  


 Utilizar metodologías para la planificación y la resolución de problemas en la planificación del 


ordenamiento territorial. 


 


 


  







 


 


 


 


 


PROGRAMA ANALÍTICO 


1. Introducción a la Ecología del Paisaje: Métodos y aproximaciones. Causas y efectos de la 


heterogeneidad espacial. El modelo parche-corredor-matriz. Escala. 


2.  Origen de la heterogeneidad espacial: Disturbios. Cambio del uso del suelo y paisaje. Fases de 


cambio en el paisaje y el proceso de fragmentación. Análisis y Cuantificación. Uso, tipos de 


datos y problemas básicos. Métricas e índices cuantificadores del paisaje. Introducción a los 


softwares  específicos para trabajar en ecología del paisaje. 


3. Consecuencias de la heterogeneidad espacial: Organismos y paisaje. Fragmentación del hábitat 


y metapoblaciones. Dispersión y movimiento. El diseño de corredores y experiencias 


internacionales. Efecto de los caminos. Hábitat y modelos poblacionales. La hipótesis de la 


disponibilidad de hábitat vs la hipótesis de la fragmentación per se, implicancias para manejo. 


Procesos a nivel de ecosistema, flujos de energía, nutrientes. 


4. Ecología del paisaje aplicada: Aproximación multiescala al manejo de paisajes. Elementos 


claves del paisaje. Conectividad y hábitat. Manejo de la matriz. Restauración de biodiversidad y 


servicios ecosistémicos en paisajes productivos: Ecología de precisión o la manicura del paisaje.  


El modelo de usos separados vs usos compartidos. Modelos de optimización de uso del suelo 


para múltiples objetivos. Desarrollo de estudio de caso de manejo del paisaje para 


conservación integrando herramientas de SIG y conceptos de ecología del paisaje.    


 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 


Se utilizará como metodología didáctica la exposición dialogada, con apoyo de presentaciones en 


proyector multimedia. Se desarrollarán análisis de casos para resolver en clase, analizando sus 


resultados a través de una discusión en grupos. Dentro de las actividades prácticas previstas se 


desarrolla una jornada de trabajo en un área natural; para visibilizar problemáticas y discutir 


fundamentos de planificación y diseño del paisaje.  


 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN 


Durante el curso se trabajará en el desarrollo de diseño de paisaje para favorecer diferentes 


aspectos de la biodiversidad en un caso de estudio local. La evaluación del curso se realizará de 


manera grupal en la presentación de casos de estudio e individual donde se considerará su 


participación durante las clases y un examen final en donde tendrán que resolver una consigna 


planteada por el docente, abordada a través de las herramientas metodológicas provistas.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
 FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y 


NATURALES 


 


 


Programa de: 


 


EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 


  


 


Carrera: Maestría en Manejo de Vida Silvestre               


 


Carga horaria: 40 horas    


Horas Semanales: 40 horas 


 


Contenidos mínimos 


Tipos de impactos ambientales sobre ecosistemas naturales, sus causas y efectos; estudio de casos. 
Identificación de componentes y procesos ecosistémicos claves; predicción de impactos y sus efectos. 
Diseño de muestreos de línea de base y monitoreo. Variables de respuesta en diferentes escalas y 
niveles de organización de los organismos. Medidas de prevención de impacto, compensación y 
restauración ambiental. 


 


 


OBJETIVOS 


 Adquirir conceptos para la tomar de decisiones de gestión, administración y manejo de los 
ecosistemas naturales ante obras y actividades humanas de alto impacto. 


 Incorporar herramientas actualizadas aplicadas a la gestión y manejo de actividades con impacto. 


 Adquirir criterios para evaluar actividades de impacto ambiental en Sudamérica con énfasis en 
las Ecorregiones Altoandinas, de Puna, Patagonia, Monte y Chaco. 


 Conocer las posibles vías de desempeño profesional para incidir sobre políticas públicas y 
privadas en la administración, manejo y conservación de ecosistemas naturales y sus servicios. 


 


 


  







 


 


 


 


 


PROGRAMA ANALÍTICO 


1 Interacciones entre obras, actividades humanas y ecosistemas naturales: Principales fuentes 
conocidas de perturbaciones antrópicas en las zonas áridas y humedales en Argentina con 
particular énfasis en las Ecorregiones de Patagonia, Altos Andes, Puna y Monte. 


2 Efectos antrópicos sobre organismos y ecosistemas: Escalas espaciales y temporales de los 
efectos antrópicos sobre los organismos y ecosistemas. Interpretación de patrones y procesos 
ecológicos en impactos sobre los sistemas naturales. Fragmentación y efecto borde. Servicios 
ecosistémicos y su afectación.  


3 Evaluación de impactos ambientales: componentes, procedimientos nacionales y 
provinciales. Marco regulativo vigente. Autoridades de aplicación. Ejemplos en otros países. 


4 Estudios de línea de base: Técnicas y diseño de muestreos. Factores forzantes (antrópicos y 
naturales) y variables de respuesta. Formulación de hipótesis sobre posibles impactos de obras 
y actividades humanas sobre los organismos y el ecosistema. 


5 Monitoreos ambientales de impactos antrópico: Efectos sobre los organismos. Especies y 
procesos ecosistémicos claves. Especies amenazadas y vulnerables: análisis de los criterios de 
clasificación. Puesta a prueba de hipótesis de impacto sobre elementos y procesos del 
ecosistema. 


6 Restauración Ambiental: Herramientas para la prevención y mitigación de impactos. 
Restauración ambiental. Compensación ecológica.  







 


 


 


 


 


 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 


La modalidad didáctica será la de disertación en clases teóricas, con exposición de material 
audiovisual. Asimismo, se realizarán presentaciones de casos reales y discusión con participación de 
toda la clase. Se trabajará en clase con la elaboración individual de propuestas de estudios, diseños 
de muestreo, monitoreo y acciones de restauración en casos reales por cada estudiante, 
incentivando la discusión grupal.  


 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN 


La evaluación consistirá en una exposición por cada estudiante, de un caso real de impactos sobre 
ecosistemas naturales actuales. Los efectos del impacto en cuestión pueden ser potenciales, estar 
ocurriendo o haber acontecido. Los estudiantes deberán predecir efectos futuros, o describir 
impactos vigentes o ya provocados. Una vez presentada la situación, los estudiantes presentarán el 
diseño de las posibles medidas a tomar, que podrían consistir en un estudio de línea de base, un 
diseño de monitoreo o acciones de restauración o repoblamiento; según lo requiera cada caso. Se 
abrirá la discusión a todos los integrantes del curso donde se plantearán preguntas, respuestas, y 
propuestas. Se evaluarán las capacidades de relacionar, de síntesis, la calidad de la presentación y 
de las medidas tomadas. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
 FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y 


NATURALES 


 


 


Programa de: 


 


MANEJO DE CONFLICTOS CON 
VERTEBRADOS SILVESTRES  


 


 


Carrera: Maestría en Manejo de Vida Silvestre               


 


Carga horaria: 40 horas    


Horas Semanales: 40 horas 


 


Contenidos mínimos 


El curso representa una oportunidad para los estudiantes de familiarizarse con conflictos con especies 
de fauna silvestre y analizar alternativas para su resolución. De este modo, se contribuye a la formación 
de profesionales capacitados para identificar y resolver conflictos causados por vertebrados silvestres. 
Los conceptos básicos a abordar en este curso son los siguientes: Conceptos de ecología y manejo. 
Biología de especies perjudiciales. Aves. Mamíferos. Especies invasoras. Transmisión de enfermedades. 
Seguridad pública (aeronavegación). Manejo de conflictos con actividades productivas (cultivos, 
acuacultura, ganadería). Manejo de conflictos en ambientes urbanos. Dimensiones humanas. 


 


OBJETIVOS 


 Aprender los conceptos básicos del manejo de conflictos con especies silvestres.  


 Adquirir herramientas para la resolución de conflictos y criterios para su utilización.  


 Desarrollar el análisis crítico de un conflicto y elaborar una propuesta metodológica para su 
solución.  


 


 


  







 


 


 


 


 


PROGRAMA ANALÍTICO 


1. Conceptos básicos del manejo de conflictos con vertebrados silvestres: Antecedentes de la 
disciplina en el mundo y en nuestro país. Fundamentos ecológicos, sociales y económicos de los 
conflictos. Aspectos regulatorios y normativa vigente. 


2.  Casos particulares de manejo: Manejo del daño por aves en cultivos.  Manejo de la predación 
por grandes carnívoros. Manejo de conflictos con aves y mamíferos silvestres en ambientes 
urbanos. Manejo de aves en aeropuertos. Manejo de especies exóticas en reservas naturales. 
Estimación de daño por especies silvestres. Métodos cualitativos y cuantitativos de evaluación 
de daño. Identificación de especies responsables de los daños. 


3. Alternativas actuales de manejo: Exclusión. Manejo del hábitat. Ahuyentamiento. Traslocación. 
Control letal. Control reproductivo. Encuestas y entrevistas. Aspectos básicos del diseño y 
análisis de datos.  Herramientas de control poblacional. Tipos de trampas y estrategias de uso. 
Uso de productos químicos. Regulaciones vigentes. 


4. Manejo estratégico de conflictos: Definición del problema. Definición de objetivos del plan de 
manejo y opciones disponibles. Implementación y evaluación del plan de manejo. 


5. Perspectivas futuras: Potenciales plagas nuevas. Nuevos enfoques de manejo: enfoques socio-
ecológicos, manejo integrado a escala regional, manejo adaptativo. Investigaciones actuales en 
tecnologías futuras de manejo.  


 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA  


El curso utilizará como metodología didáctica la exposición dialogada, con apoyo de presentaciones 
en proyector multimedia. Contendrá una intensa práctica de casos y análisis de situaciones reales, 
utilizando bibliografía. Se presentan análisis y presentación de casos específicos. En base al 
conocimiento previo y con apoyo de la bibliografía existente, los estudiantes seleccionarán con el 
acompañamiento del docente un conflicto con vertebrados silvestres, analizarán las características 
del mismo en un contexto específico, y presentarán un plan de manejo para ser discutido con el 
grupo de estudiantes y docentes.  


 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN 


La evaluación se realizará individualmente, con un examen escrito donde deberán responder a 
consignas formuladas por el docente, para evaluar saberes aprendidos aportados por las clases y la 
bibliografía provista. Se realizará además la evaluación de un trabajo grupal, que consiste en la 
preparación de un proyecto de manejo de un conflicto hipotético en un área dada. 
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Programa de: 


 


PROBLEMAS Y ESTRATEGIAS DE 
CONSERVACIÓN EN AMÉRICA LATINA  


 


 


 


Carrera: Maestría en Manejo de Vida Silvestre               


 


Carga horaria: 40 horas    


Horas Semanales: 40 horas 


Contenidos mínimos 


América Latina es una región clave para la conservación de la biodiversidad. La región se vuelve foco de 
atención global para la inversión en programas y proyectos de conservación que permitan mitigar las 
problemáticas ambientales que se dan en la misma.  La materia propone conocer en líneas generales las 
principales ecoregiones y ecosistemas de la región, su ubicación geográfica, y la identificación de los 
problemas de conservación prioritarios asociados a las mismas. A su vez se presentan abordajes 
conceptuales y metodológicos que permiten caracterizar y diagnosticar de manera objetiva las 
problemáticas de conservación en distintas ecoregiones/ecosistemas, así como los actores involucrados, 
las amenazas directas e indirectas que están afectando a especies, ecosistemas y su funcionamiento.   


 


OBJETIVOS 


 Identificar los principales problemas de conservación de la región, definiendo asociaciones con 
las respectivas ecoregiones de Latinoamérica. 


 Reconocer aproximaciones conceptuales y metodológicas para diseñar proyectos/programas de 
conservación a gran escala, que atiendan a los problemas de conservación prioritarios en 
diferentes ecoregiones/ecosistemas de América Latina. 


 Aplicar modelos conceptuales para la comprensión de la secuencia de causas y efectos de los 
problemas de conservación prioritarios de la región. 


 Realizar un análisis de estudios de caso, referidas a intervenciones a escala de paisaje de 
proyectos o programas de conservación de ecoregiones/ecosistemas a nivel regional.  


 


 


  







 


 


 


 


 


PROGRAMA ANALÍTICO 


1. Principales ecoregiones de América Latina y su ubicación geográfica: Principales problemas de 
conservación asociados a distintas ecoregiones y/o ecosistemas de América Latina. Metas de 
Aichi, estado de avance en América Latina y el Caribe. Desafíos para lograr su implementación.   


2. Planificación de la Conservación: La importancia de la planificación estratégica en conservación 
a gran escala, características de un buen proceso de planificación. Abordajes metodológicos 
para diseño, monitoreo y evaluación de programas y proyectos de conservación a escala de 
paisaje/regional. Estándares abiertos para la práctica de conservación.  


3. Indicadores y Monitoreo de Impacto: La importancia de definir indicadores y monitorear el 
impacto de conservación. Abordaje de causas y efectos sobre los diferentes problemas de 
conservación en ecoregiones/ecosistemas prioritarios.  


4. Amenazas para la Conservación: Elaboración de modelos conceptuales e identificación de 
amenazas directas e indirectas. Abordajes regionales/ecosistémicos de conservación a escala 
de paisaje en América Latina. Estudios de caso en distintas ecoregiones/ecosistemas de 
América Latina.  


 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 


La materia trabajará contenidos teóricos y prácticos, y se alternará con presentaciones y ponencias 
por parte de la docente, presentación de material audiovisual con estudios de caso para distintos 
países/ecoregiones/ecosistemas de la región acorde a los contenidos planteados. Además se 
propondrán espacios de lectura de documentos de manera individual y/o grupal por parte de los 
estudiantes, procesamiento de información y posterior presentación individual y/o de los grupos de 
trabajo.  Se prevé también la participación de docentes invitados, ya sea en formato presencial o 
virtual (teleconferencia), para tener interacción con profesionales que estén aplicando conceptos y 
abordajes de los presentados en la materia, y promover el intercambio de conocimientos y 
experiencias a terreno con los estudiantes. Se pondrá especial énfasis para aspectos de trabajo 
práctico en los ecosistemas de aquellos países representados por los estudiantes que actualmente 
cursan la maestría y se estimulará la investigación y posterior presentación por parte de ellos/as 
sobre las realidades de sus países. Además se tendrá en cuenta la formación de grado de los 
distintos participantes, para integrar, en la medida de lo posible, distintos aspectos disciplinares 
vinculados a la formación profesional del alumnado.  


 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN 


La evaluación será tanto de proceso como “sumativa”, teniéndose la participación activa durante 
las mismas, los trabajos grupales, las presentaciones orales (tanto individuales como grupales). La 
materia supone un rol protagónico de los estudiantes en todo el proceso, teniendo un enfoque 
desde el constructivismo, y asumiendo que se está trabajando con profesionales ya graduados que 
tienen muchos conocimientos para aportar al proceso de formación de todo el grupo. Al finalizar la 
materia se tomará un examen práctico escrito a los estudiantes que integre los contenidos 
abordados durante la misma. 


 


BIBLIOGRAFÍA 


Morrone J. 2002. Presentación sintética de un nuevo esquema biogeográfico de América Latina y 
Caribe. Monografías Tercer Milenio. vol. 2, SEA, Zaragoza, Julio-2002.pp.: 267–275. 


 







 


 


 


 


 


Myers N., R. Mittermeier, C. Mittermeier, GA. da Fonseca & J. Kent. 2000. Biodiversity hotspots for 
conservation priorities. Nature, Vol 403. 


Vidal, EL & C. Casavecchia. 2012. Principios y Criterios de Municipios Ambientales. Fundación 
Amigos de la Naturaleza. Editorial FAN, Santa Cruz, Bolivia. 


UNEP-WCMC. 2016. El estado de la biodiversidad en América Latina y el Caribe. UNEP-WCMC, 
ambridge, Reino Unido. 


Andrade A., Arguedas S., Vides R., 2011. Guía para la aplicación y monitoreo del Enfoque  
ecosistémico, CEM-UICN, UNESCO-Programa MAB, CI-Colombia, ELAP-UCI, FCBC, 2011, 94 
p. 


State of the Atlantic Forest: Three Countries, 148 million people, one of the richest forest on earth. 
Fundación Vida Silvestre Argentina y WWF. 2017. Puerto Iguazú, Argentina.  


Estándares para la Gestión de Proyectos y Programas de Conservación de WWF. 2012. WWF. 


Síntesis del estado de conservación del mar Patagónico y áreas de influencia –1ra ed. - Puerto 
Madryn: Fund. Patagonia Natural, 2008. 336 p.: il.; 28x20 cm. 


  







 


 


 


 


 


 


 


UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA


 FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y 


NATURALES 


 


 


Programa de: 


 


MÉTODOS DE ESTIMACIÓN EN 


POBLACIONES Y COMUNIDADES DE 


FAUNA SILVESTRE  


 


Carrera: Maestría en Manejo de Vida Silvestre               


 


Carga horaria: 40 horas    


Horas Semanales: 40 horas 


 


Contenidos mínimos: Conceptos básicos para estudios de poblaciones y comunidades de fauna 


silvestre. Conceptos básicos de estadística. Inferencia bajo modelos múltiples. Introducción y repaso de 


métodos de detección imperfecta. Modelos de ocupación. Muestreos de Distancias Jerárquicos. 


Introducción al enfoque Bayesiano. Análisis poblacionales con métodos Bayesianos. Modelos de 


Ocupación de comunidades. 


 


OBJETIVO 


 Adquirir las bases teórico-prácticas de métodos cuantitativos para estimar parámetros para el 


análisis de poblaciones y comunidades de fauna silvestre. 


 Desarrollar habilidad para aplicar métodos que tienen en cuenta la detección imperfecta de 


fauna silvestre, como los métodos de ocupación y de distancias.  


 


 


  







 


 


 


 


 


PROGRAMA ANALÍTICO 


1. Conceptos básicos para estudios de poblaciones y comunidades de fauna silvestre: 


Definiciones. Poblaciones cerradas y abiertas. Comunidades. 


2. Conceptos básicos de estadística: Tipos de modelos. Modelos estadísticos. Distribuciones de 


probabilidad. Probabilidad, verosimilitud, etc. Precisión, sesgo, exactitud. Selección de 


modelos múltiples y promediado de modelos. Inferencia bajo modelos múltiples. Introducción 


y repaso de métodos de detección imperfecta. 


3. Modelos de ocupación: Modelos con una sola estación. Utilización de covariables. Estaciones 


múltiples. Uso de unmarked para inferencia. 


4. Muestreos de Distancias Jerárquicos: Bases de muestreos de distancias (Distance sampling). 


Muestreos de Distancias Jerárquicos. Uso de unmarked para inferencia. 


5. Introducción al enfoque Bayesiano: Comparación de inferencia frecuentista y Bayesiana. 


Inferencia Bayesiana y Teorema de Bayes. Componentes. Modelos jerárquicos. Ventajas y 


desventajas. 


6. Análisis poblacionales con métodos Bayesianos: Uso de interfase R-JAGS para análisis 


Bayesianos. Ejercicios de ocupación con métodos Bayesianos. Modelos de Ocupación de 


comunidades. 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 


Se dictará a través de clases teóricas, donde el docente desarrolla los conceptos teóricos del tema. 


Contendrá una intensa práctica de casos y análisis de situaciones reales, utilizando bibliografía. Se 


presentan análisis y presentación de casos específicos resultas a través de herramientas estadísticas 


provistas por el docente.  


MODALIDAD DE EVALUACIÓN 


La evaluación del curso se realizará a través de un trabajo final de una consigna provista por el 


docente, que incluye un análisis estadístico de un caso, con datos provistos por el docente que 


deberán entregar para su corrección la semana siguiente al curso presencial. En la nota final se 


tendrá en cuenta la participación del estudiante a lo largo del curso y el trabajo final.   


BIBLIOGRAFÍA 


Burnham, KP., & DR. Anderson. 2002. Model selection and multimodel inference: a practical 


information-theoretic approach. 2nd edition. Springer, New York. 


Kéry, M. 2010. Introduction to WinBUGS for Ecologists: A Bayesian Approach to Regression, ANOVA 


and Related Analyses. Access Online via Elsevier. 


Kéry, M., & M. Schaub. 2012. Bayesian population analysis using WinBUGS: a hierarchical 


perspective. Access Online via Elsevier. 


Mac Kenzie, D I., J D. Nichols, A R. Royle, KH. Pollock, LL. Bailey, & JE. Hines. 2006. Occupancy 







 


 


 


 


 


estimation and modeling: inferring patterns and dynamics of species occurrence. 


Elsevier/Academic Press, Burlington, MA. 


McCarthy, M. 2007. Bayesian methods for ecology. Cambridge University Press, Cambridge, U.K. 


Royle, JA., & RM. Dorazio. 2008. Hierarchical modeling and inference in ecology: the analysis of 


data from populations, metapopulations and communities. Academic Press. 


Royle, JA., & M. Kery. 2016. Applied Hierarchical Modeling in Ecology: Analysis of distribution, 


abundance and species richness in R and BUGS: Volume 1: Prelude and Static Models Books. 


Academic Press. 


Williams, BK., M J. Conroy, & JD. Nichols. 2002. Uncertainty, learning, and decision analysis. in BK. 


Williams, MJ. Conroy, & J D. Nichols, editors. Analysis and management of animal populations. 


  







 


 


 


 


 


 


 


UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA


 FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y 


NATURALES 


 


 


Programa de: 


 


EVALUACIÓN Y MANEJO DE HÁBITAT 


 


 


Carrera: Maestría en Manejo de Vida Silvestre               


 


Carga horaria: 40 horas    


Horas Semanales: 40 horas 


 


Contenidos mínimos 


La asignatura presenta una introducción al concepto de hábitat, describe las escalas jerarquías de 


selección de hábitat y las consecuencias demográficas de calidad de hábitat. Describe como los 


disturbios y cambios temporales y espaciales influyen en la calidad de hábitat. Aborda las diferencias 


entre uso y selección de hábitat y las implicancias para el manejo de hábitat. Explica las técnicas usadas 


para evaluar el hábitat y el empleo de modelos de hábitat. Describe cómo manejar el hábitat y como 


evaluar el éxito del manejo, identificando las métricas a utilizar para monitorear y como incorporar el 


manejo adaptativo.  


 


OBJETIVOS 


 Adquirir las bases conceptuales y metodológicas para entender el concepto de hábitat y poder 


evaluar y desarrollar estrategias de manejo del hábitat de las especies para asegurar su 


conservación. 


 Entender el proceso de selección de hábitat a distintas escalas, diferenciando entre uso y 


selección.  


 Incorporar herramientas y fundamentos para la evaluación de la calidad de hábitat. 


 Adquirir fundamentos y herramientas metodológicas para evaluar microhábitat y macrohábitat.  


 


  







 


 


 


 


 


PROGRAMA ANALÍTICO 


1. Introducción: Conceptos básicos de hábitat. Recursos biológicos y físicos adecuados que 


promueven la ocupación de un lugar por individuos de una especie. Historia biogeográfica, 


climática, geológica y adaptativas para definir área de ocupación de una especie. Relaciones 


entre nicho y hábitat de una especie. Cantidad, calidad y disposición de los recursos para definir 


calidad de hábitat y la aptitud o éxito de una especie. Elementos clave del hábitat. Descripción 


de las escalas espaciales del hábitat para una especie. Definición de uso, disponibilidad y 


selección de hábitat. Definición de ambiente y como proveen distintos recursos necesarios para 


una especie. Estructura y composición de los ambientes y cómo influyen sobre la calidad y la 


cantidad de hábitat. Consecuencias demográficas de calidad y cantidad de hábitat para una 


especie. Distribución libre ideal y despótica.  


2. Dinámica de hábitat: Descripción de la variación temporal y espacial de los recursos necesarios 


para una especie. Características de los disturbios en los ecosistemas determinan la 


disponibilidad de elementos del hábitat. Cómo manejar disturbios para lograr los objetivos de 


un hábitat determinado. Impactos de los disturbios y cambios temporales y espaciales en la 


calidad de hábitat. Disturbios como moduladores de la heterogeneidad del paisaje y relación con 


el hábitat para distintas especies. Disturbios antrópicos y hábitat.  


3. Evaluación del hábitat: Cómo evaluar el hábitat, la cantidad y la calidad. El uso de modelos de 


hábitat. Evaluación de calidad de hábitat midiendo directamente los atributos del hábitat o 


midiendo las variables de los individuos y poblaciones. Evaluaciones demográficas, de 


distribución y de condición física de los individuos. Escalas de análisis.  


4. Manejo y ecología del paisaje: Como manejar el hábitat y como evaluar el éxito del manejo. 


Que métricas utilizar para monitorear y como incorporar el manejo adaptativo. Elaboración de 


un plan de manejo para una especie y su hábitat. Descripción de una escala espacial más amplia 


para el manejo del hábitat y entender sus implicancias para el movimiento de individuos y el 


flujo genético. Como manejar el paisaje para lograr la conservación de la biodiversidad en 


paisajes complejos y lograr el manejo de múltiples especies de una región. Definiendo la 


estructura y dinámica poblacional para el manejo de paisajes dinámicos.  


5. Conclusiones finales: Como manejar el hábitat para asegurar la conservación de la 


biodiversidad. El uso de sustitutos. Incorporando incertidumbres al manejo de hábitat.  


 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 


El curso constará de clases teóricas con exposición dialogada por parte de los docentes. Se realizará 


una parte práctica de campo donde el estudiante podrá experimentar situaciones reales para 


comprender los requerimientos de una especie, el uso de los distintos ambientes a distintas escalas 


y postular sobre las condiciones actuales que determinan calidad de hábitat.  


 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN 


La evaluación se realizará a través de un trabajo grupal, analizando alguna especie de la fauna local; 


sobre algún aspecto presentado durante el curso. La calificación será individual al combinar la nota 







 


 


 


 


 


de la presentación del trabajo, la defensa del trabajo con preguntas realizadas, el desempeño en la 


elaboración de la idea del proyecto y en la toma de datos en el campo para el proyecto.  


 


BIBLIOGRAFÍA 


Ausden, M. 2007. Habitat management for conservation: A handbook of techniques. Oxford 
University Press. 


Johnson, MD. 2007. Measuring habitat quality: a review. The Condor 109: 489-504. 


Kapustka, L, Biddinger, G., Luxon, M., & H. Galbraith. 2004. Landscape ecology and wildlife habitat 
evaluation: critical information for ecological risk assessment, land-use management activities, 
and biodiversity enhancement (No. 1458). ASTM International.  


Manly, BFJ., Mcdonald, LL., Thomas, DL., Mcdonald, TL., & WP Erickson 2002. Resource selection by 
animals, statistical design and analysis for field studies. Second Edn. Kluwer Academic 
Publishers, Dordrecht, the Netherlands.  


Mc Comb, B., Zuckerberg, B., Vesely, D. & C.  Jordan 2010. Monitoring animal populations and their 
habitats: a practitioner's guide. CRC Press. 


Morrison, ML., Marcot, B., & W. Mannan. 2012. Wildlife-habitat relationships: concepts and 
applications. Island Press. 


Morrison, ML. & HA Mathewson. 2015. Wildlife habitat conservation: concepts, challenges, and 
solutions. Johns Hopkins University Press. 


Rosenzweig, ML. 1981. A theory of habitat selection. Ecology 62: 327–335. 


Rosenzweig, ML. 1991. Habitat selection and population interactions: the search for mechanism. 
American Naturalist 137(suppl.):S5–S28 


Rowland, MM. & CD Vojta. 2013. A technical guide for monitoring wildlife habitat. Gen. Tech. Rep. 
WO-89. Washington, DC: US Department of Agriculture, Forest Service. 


Thomas, DL. & EJ Taylor. 1990. Study designs and tests for comparing resource use and availability. 
Journal of Wildlife Management. 54(2): 322 - 330. 


 


  







 


 


 


 


 


 


 


UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA  


FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y 
NATURALES 


 


 


Programa de: 


 


ETNOBIOLOGÍA 


 


 


Carrera: Maestría en Manejo de Vida Silvestre               


 


Carga horaria: 40 horas    


Horas Semanales: 40 horas 


 


Contenidos mínimos 


El curso abordará, desde la perspectiva interdisciplinar de la etnobiología, las relaciones de los hombres 
con los organismos biológicos y seres vivos de su ambiente, enfatizando los roles que desempeñan 
plantas y animales en diferentes sociedades. Se privilegiarán ejemplos relativos a grupos aborígenes y 
campesinos de Argentina procurando diversidad de contextos tales como NOA, NEA, Gran Chaco, 
Yungas, Patagonia y centro del país. Se propone acercar al estudiante a la labor etnocientífica 
promoviendo un proceso de investigación y obtención de información de campo y ensayando modos 
de documentación de los recursos naturales implicados. Para ello, se propondrán ámbitos temáticos 
sobre los que se generarán espacios para el diseño y la realización de ejercicios de entrevistas a 
diferentes actores y especialistas, se promoverá el análisis y la discusión de los datos de campo y 
gabinete a la luz de bibliografía especializada. Se propiciará asimismo, la discusión de temáticas 
emergentes, así como el planteo de propuestas de educación, acción o intervención en torno a 
diferentes tópicos de la asignatura. 


 


OBJETIVOS 


 Conocer la labor etnocientífica como un proceso de investigación. 


 Aplicar modos de documentación de los recursos naturales implicados. 


 Proponer ámbitos temáticos sobre los que se generarán espacios para el diseño y la realización 


de ejercicios de entrevistas a diferentes actores y especialistas. 


 Revisar objetivamente la situación de la biodiversidad a nivel global y regional. 


 Plantear propuestas de educación, acción o intervención en torno a diferentes tópicos de la 


disciplina. 


 


 


  







 


 


 


 


 


PROGRAMA ANALÍTICO 


 


1. Etnobiología y conocimiento etnoecológico tradicional: Las etnociencias y los conocimientos 
tradicionales en torno al mundo natural. Definición y marco teórico. Etnobotánica, etnozoología 
y etnoecología. Ecología biocultural. Aspectos históricos. Campos de interés de la etnobotánica. 
Fuentes de información y obtención de los datos: destinatarios y finalidad. Aspectos 
epistemológicos y metodológicos: perspectiva emic y etic. Paradigmas, enfoques y métodos. 
Formas de aproximación al trabajo de campo. Métodos cualitativos, cuantitativos y 
participativos. Experiencias, talleres, actividades y recursos de investigación y trabajo 
etnobotánico. Instancias y fases del trabajo etnobiológico: trabajo de campo, de gabinete y 
retorno de los resultados. Ciclo interactivo dinámico. Conocimiento etnoecológico tradicional: 
Características y problemáticas asociadas (Derechos de propiedad, soberanía alimentaria, 
bioprospección). Temáticas relevantes. 


2. El hombre, el ambiente y su conservación: Tipologías culturales: La vinculación con el ambiente 
en grupos cazadores  recolectores, horticultores, pastores, pescadores, ganaderos y agricultores. 
Rol e importancia de los recursos naturales en estas sociedades. Relación del hombre con su 
ambiente. Nomenclaturas vernáculas y calificación del ambiente natural. Ciclo anual y ritual o 
festivo. Sistemas de referencia considerados por las sociedades para dividir el tiempo. Fenología 
y estacionalidad. El aprovechamiento de los productos según disponibilidad y abundancia. 
Estudios de caso: El ciclo sociedad-naturaleza en el calendario  agrícola de los guaraníes. Ciclo 
agrícola y el manejo de la agricultura tradicional andina. Equilibrio entre sociedad y ambiente: 
Sustentabilidad y conservación en culturas aborígenes y campesinas. Enfoques y debates. 


3. Aprovechamiento y uso de recursos naturales: Alimentación: Principales sistemas alimentarios 
del mundo. Especies vegetales y animales comestibles; condimentos, aromatizantes, colorantes 
y sales vegetales. Formas de obtención, preparación y consumo. Gustemas. Mezclas, tabúes y 
prohibiciones alimentarias. Provisión del sustento, abrigo y bienes: Tipos y modos de 
apropiación, utilización, distribución e intercambios. Tecnologías tradicionales. Recolección y 
tecnología de recursos naturales utilizados en caza, pesca, cordelería, vivienda y artesanías; 
plantas tintóreas. 


4. Equilibrio y salud en la sociedad: Cosmovisión, cosmologías y cosmografías. Pluralismo médico y 
etnomedicina. Las ideas sobre la enfermedad: Nomenclatura, etiología y diagnóstico. 
Desequilibrios en el NOA, Gran Chaco, NEA, Centro y Sur de Argentina. Análisis de las 
concepciones etiológicas en  algunas dolencias folk. Prevención de la salud en el ciclo vital. 
Especialistas y ámbitos de la terapéutica. Curanderismo, shamanismo, curaciones religiosas y 
medicinas alternativas. Plantas alucinógenas y de uso ritual. La farmacopea natural en la 
etnomedicina. Farmacopea vegetal y animal. Formas de obtención, preparación y 
administración. Algunos remedios naturales comúnmente utilizados en Argentina. Regulación 
legal en el uso de plantas medicinales (Farmacopea Nacional Argentina) y directrices de 
conservación. La incorporación de las plantas medicinales en Atención Primaria de Salud: 
Desafíos, tensiones y conflictos. 


 


METODOLOGÍA DE DICTADO 


El curso de dictará como metodología didáctica la exposición dialogada, con apoyo de 
presentaciones en proyector multimedia. Se propondrán actividades de lectura-discusión grupal y 
la implementación de un panel de invitados o discusión de videos documentales. Se realizarán 
actividades prácticas de identificación de flora de interés etnobotánico en reserva natural. 


 







 


 


 


 


 


METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 


Se realizarán distintas instancias de evaluación, una evaluación de proceso para las actividades 
grupales de lectura-discusión, y una evaluación sumativa consistente en un informe escrito 
realizado sobre la base de un breve trabajo de campo discutido a la luz de algunos autores y 
artículos sugeridos en bibliografía.  


 


BIBLIOGRAFÍA 


Albuquerque, UP. de, R. Farias Paiva de Lucena & Fernandes Cruz da Cunha. 2008. Métodos e 
técnicas na pesquisa etnobotánica. Comunigraf Editora, Recife. 323 pp. 


Altrichter, M. 2006. Wildlife in the life of local people of the semi-arid Argentine Chaco. Biodiversity 
and Conservation 15: 2719-2736. 


Anderson, EN., DM. Pearsall, ES. Hunn & NJ. Turner. (ed.) 2011. Ethnobiology. Wiley-Blackwell Johy 
Wiley & Sons Publ, USA. 399 pp. 


Arenas, P. 2000. Farmacopea y curación de enfermedades entre algunas etnias del Gran Chaco. En: 
A.G. Amat (Coord.) Farmacobotánica y Farmacognosia en Argentina (1980-1998). Ediciones 
Científicas Argentinas, La Plata, pp. 87- 118. 


Barúa, G. 1992. Las plantas mágicas como remedios sociales entre los Mataco: El equilibrio entre el 
control social y la transgresión. Hacia una Nueva Carta Étnica del Gran Chaco IV: 21-34.  
Centro del Hombre Antiguo Chaqueño. Las Lomitas, Formosa. 


Berlin, B. & EA Berlin. 1994. Anthropological issues in medical ethnobotany. En: G.T. Prance, Derek 
J., Chadwick & J. Marsh (Eds.) Ethnobotany and the search for new drugs. John Wiley & 
Sons.New York, pp. 246‐259.  


Bianchetti, MC. 1996. Cosmovisión sobrenatural de la locura. Pautas populares de salud mental en 
la Puna Argentina. Salta: Ediciones Hanne. 


Chifa, C. 2005. Plantas medicinales usadas por las comunidades aborígenes del Chaco Argentino 
(Castellano, Mocoví, Wichí, Toba). Editorial Universitaria de la Universidad Nacional del 
Nordeste, 92 pp.  


García, S. & D. Jiménez. 1986. Natural y postizo: Frío y caliente. Sistemas clasificatorios vigentes 
entre criollos del litoral argentino. Suplemento Antropológico, Universidad Católica, 
Asunción 26:131-146. 


Hilgert, N. 1999. Las plantas comestibles en un sector de las yungas meridionales (Argentina). 
Anales del Jardín Bot. Madrid 57(1):117-138.  


Hilgert, N. 2001. Plants used in home medicine in the Zenta River basin, Northwest Argentina. 
Journal of Ethnopharmacology76:11‐34.  


Karlin, U.; Catalán, R. & R. Coirini. 1994. La naturaleza y el hombre en el Chaco Seco. Proyecto GTZ. 
Salta, Argentina. pp. 44 – 45.  


Martínez, GJ & G. Barboza. 2010. Natural pharmacopoeia and treatment of parasitosis and skin 
disorders of the toba community in central Chaco, Argentina.  Journal of 
Ethnopharmacology 132: 86-100 


Martínez, GJ. 2011. Uso de plantas medicinales en el tratamiento de afecciones transmitidas por el 
agua en una comunidad toba (qom) del Impenetrable (Chaco, Argentina): Una perspectiva 
etnoecológica y sanitaria. Bonplandia 20(2): 329-352. 







 


 


 


 


 


Martínez, G., Salguero, E., Nicola, L. & M Ojeda (Eds). 2006. Cultivando Memorias, Cosechando 
vida… Manual interactivo de conceptos, metodología, experiencias e investigaciones en 
etnobiología y plantas medicinales de Argentina. Cdroom interactivo Educativo. ISBN 978-
987-051609-5. -Declarado de Interés Educativo Provincial. 


Martínez, GJ. & MC Luján. 2011. Medicinal plants used for traditional veterinary in the Sierras de 
Cordoba (Argentina): An ethnobotanical comparison with human medicinal uses. Journal of 
Ethnobiology & Ethnomedicine 7:13 


Martínez, GJ. 2010. Las plantas en la medicina tradicional de las Sierras de Córdoba. Un recorrido 
por la cultura campesina de Paravachasca y Calamuchita. Ediciones del Copista-. 212 pp. 
Declarado de Interés Educativo Provincial. Ministerio de Educación de la Provincia de 
Córdoba- Resol. 80/10 


Martínez, GJ. 2011. Pluralismo médico y etnomedicina entre los tobas (qom) del Río Bermejito 
(Chaco, Argentina) – Desafíos y aportes para una gestión intercultural de la salud en el 
Impenetreble chaqueño. Revista del Museo de Antropología 4:195-210. 


Martínez, GJ. 2011. Uso de plantas medicinales en el tratamiento de afecciones transmitidas por el 
agua en una comunidad toba (Qom) del Impenetrable (Chaco, Argentina): Una perspectiva 
etnoecológica y sanitaria. Bonplandia 20(2): 329-352. 


Martínez, GJ, Planchuelo, AM, Fuentes, E & MS Ojeda. 2006. A numeric index to establish 
conservation priorities for medicinal plants in the Paravachasca Valley, Córdoba, Argentina. 
Biodiversity & Conservation. (15): 2457-2475. 


Molares, S. & A. Ladio, 2008. Plantas medicinales en una comunidad Mapuche del NO de la 
Patagonia Argentina: Clasificación y percepciones organolépticas relacionadas con su 
valoración. Boletín Latinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinales y Aromáticas 
BLACPMA 7(3):149-155 
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Universidad Nacional de Córdoba
2020 - Año del General Manuel Belgrano


Resolución Decanal


Número: 


Referencia: EX-2020-00051956--UNC-ME#FCEFYN


 
V I S T O: 


 


El presente expediente por el cual la Secretaría Académica Investigación y Posgrado Área
Ciencias Naturales solicita la modificación del Reglamento de la Carrera MAESTRÍA EN
MANEJO DE VIDA SILVESTRE; y


 


CONSIDERANDO:


 


Que por Resolución Nº 396-HCD-2020, se Aprueba el Reglamento y Plan de Estudios para la
Carrera  MAESTRÍA EN MANEJO DE VIDA SILVESTRE;


 


Que en la misma se obvio incorporar los ANEXOS;


 


La autorización conferida por el H. Consejo Directivo, Texto Ordenado Resolución N° 1099 -T-
2009;


 


EL DECANO DE LA


FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES


R E S U E L V E:


 







Art. 1º).- Rectificar el Art. 2° de la Resolución 396-HCD-2020:


DONDE DICE:


“…Aprobar el Reglamento y Plan de Estudios 2021 para la Carrera  MAESTRÍA EN MANEJO
DE VIDA SILVESTRE…”


DEBE DECIR:


“…Aprobar el Reglamento y Plan de Estudios para la Carrera  MAESTRÍA EN MANEJO DE
VIDA SILVESTRE…”


 


Art. 2º).- Incorporar a la presente los ANEXO I y ANEXO II del Reglamento y Plan de
Estudios para la Carrera  MAESTRÍA EN MANEJO DE VIDA SILVESTRE, los cuales fueran
aprobados por Resolución 396-HCD-2020.


 


Art. 3º).- Dese al Registro de Resoluciones, notifíquese a la Carrera Maestría en Manejo de
Vida Silvestre, al Área Apoyo Administrativo a la Función Docente, a Oficialía de Posgrado, a
la Escuela de IV Nivel, a la Secretaría Académica Investigación y Posgrado Área Ciencias
Naturales.


 


 


Mbl/
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CARRERA DE POSGRADO 
MAESTRIA EN MANEJO DE VIDA SILVESTRE 



 
REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO 



 
 
CAPÍTULO I: DEL TÍTULO Y DURACIÓN DE LA CARRERA 
 
Art. 1°: La Maestría en Manejo de Vida Silvestre (MMVS) es una Maestría académica de 
modalidad presencial con plan de estudios semiestructurado. La Universidad Nacional de 
Córdoba (UNC) otorga el título de Magíster a solicitud de la Facultad de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales (FCEFyN), de acuerdo a lo dispuesto en el presente reglamento. Las clases 
serán impartidas en las instalaciones del Centro de Zoología Aplicada, Facultad de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba en los días y horarios a 
convenir. 
 
Art. 2°: Los requisitos para obtener el título son:  



a. Aprobar los cursos que forman parte del plan de estudios.  
b. Aprobar un examen de lecto-comprensión del idioma inglés o acreditar la aprobación 



de un examen estandarizado de nivel intermedio.  
c. Aprobar una Tesis que demuestre formación sobre aspectos conceptuales y 



metodológicos correspondientes al estado actual del conocimiento en el tema 
desarrollado.  



d. Haber completado el pago total de los aranceles previstos para la Carrera. 
 
Art. 3°: El plazo mínimo de duración de la carrera será de 2 años y el máximo de 3 años, a 
partir de la fecha de admisión. El estudiante podrá solicitar una prórroga por un período no 
mayor a 1 año. Esta solicitud de prórroga será asignada por resolución Decanal de la FCEFyN a 
propuesta del/la Director/a de la Carrera siendo requisito contar con el aval del Comité 
Académico y una justificación del maestrando avalada por su director/a de Tesis.    
 
CAPITULO II: DEL GOBIERNO DE LA CARRERA 
 
Art. 4°: El gobierno de la Carrera es ejercido por un/a Director/a y un Comité Académico 
integrado por seis miembros. El/la Director/a y los integrantes del Comité Académico serán 
propuestos por el Gobierno de la Carrera seis meses antes de expirar sus funciones. La 
propuesta será dirigida por el/la Director/a de la Carrera al/la Decano/a de la FCEFyN y 
designados por el Honorable Consejo Directivo (HCD) de la FCEFyN. Durarán cuatro (4) años en 
sus funciones y podrán ser reelegidos por un único período consecutivo. El/la Director/a 
propondrá al/la Decano/a un integrante del Comité Académico para el reemplazo en sus 
funciones en caso de ausencia prolongada (más de 60 días).  Deberá contar con los mismos 
requisitos que para ser Director/a de la Carrera. 
 
Art. 5°: Los requisitos para ser Director/a son: ser Profesor/a Regular o Emérito de la FCEFyN 
(UNC); poseer título de posgrado equivalente o superior al ofrecido por la Carrera y acorde con 
los objetivos de ésta; acreditar formación en recursos humanos y trayectoria académica, 
preferentemente en el campo de acción que ocupa a la Carrera.   
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Art. 6°: Los requisitos para ser miembro del Comité Académico son: poseer título de posgrado 
equivalente o superior al ofrecido por la Carrera, ser o haber sido Profesor/a de la UNC o de 
otras Universidades del país y/o acreditar trayectoria académica y profesional, acorde con los 
objetivos de ésta en el campo disciplinar de la Carrera. Al menos tres (3) miembros del Comité 
Académico deben ser Profesores/ras de la FCEFyN. 
 
Art. 7°: El Comité Académico debe realizar reuniones ordinarias presididas por el/la Director/a 
con una frecuencia mínima de 1 (una) por semestre. Para sesionar deben hallarse presentes 4 
de los 6 integrantes del Comité (además del/la Director/a). Las decisiones deben tomarse por 
simple mayoría, teniendo doble voto el/la Director/a en caso de empate. 
 
Art. 8°: La Carrera tiene un/a Secretario/a Técnico/a, quien debe ser designado/a por 
Resolución Decanal a propuesta del/la Director/a de la Carrera, siendo requisito ser Profesor/a 
de la FCEFyN. 
 
Art. 9°: El/la Director/a de la Carrera tiene las siguientes funciones: 



a. Proponer anualmente al HCD, previo asesoramiento del Comité Académico, los 
aranceles que deberán abonar los estudiantes, el presupuesto anual estimativo y el 
orden de prioridades de cómo se afectarán los recursos, previo asesoramiento del 
Comité Académico. 



b. Convocar y presidir las reuniones del Comité Académico, ejerciendo el voto decisivo en 
los casos de igualdad de votos en las decisiones del Comité. 



c. Llamar a reuniones extraordinarias en caso de necesidad. 
d. Ejecutar las disposiciones consensuadas con el Comité Académico. 
e. Proponer al/la Decano/a, previo asesoramiento del Comité Académico, la admisión de 



los postulantes a la Carrera. 
f. Proponer al/la Decano/a, previo asesoramiento del Comité Académico, los docentes 



de los cursos. 
g. Proponer al/la Decano/a, previo asesoramiento del Comité Académico, los miembros 



de la Comisión Asesora de Tesis y Tribunal de Tesis. 
h. Proponer al/la Decano/a la designación de un/a Secretario/a Técnico/a. 
i. Gestionar el proceso de autoevaluación y acreditación de la carrera. 



 
Art. 10°: El Comité Académico tiene las siguientes funciones: 



a. Garantizar el logro de los objetivos de la Maestría en Manejo de Vida Silvestre. 
b. Analizar las solicitudes de admisión a la Carrera, considerando el cumplimiento de 



requisitos solicitados para recomendar su admisión a la Carrera. 
c. Determinar el cupo de inscripción en cada cohorte. 
d. Recomendar los docentes de los cursos. 
e. Validar los cursos tomados en otras instituciones o carreras de posgrado, o de la 



misma carrera para el caso de alumnos que requieran matricularse nuevamente. 
f. Elaborar disposiciones internas que faciliten el funcionamiento de la Carrera. 
g. Seleccionar postulantes inscriptos para recibir beneficios de Becas otorgadas por la 



Carrera. 
h. Analizar las propuestas de Tesis, considerando la pertinencia del plan presentado, 



antecedentes del/la director/a o directores/as, y la justificación de una dirección 
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conjunta si correspondiere, como así también recomendar la designación de los 
integrantes del Tribunal de Tesis. 



i. Recomendar sobre distintos aspectos relacionados con el funcionamiento de la 
Maestría, no considerados en el presente Reglamento. 



 
Art. 11°: Son funciones del/la Secretario/a Técnico/a: 



a. Coordinar las actividades del cuerpo docente de la Carrera.  
b. Atender los aspectos administrativos y los asuntos económicos y contables dirigidos 



por el/la Director/a de la Carrera.  
c. Colaborar con el Comité Académico en todo lo concerniente al funcionamiento para el 



buen desarrollo académico de la Carrera.  
d. Asistir al/la Director/a en las tareas de gestión general de la Carrera. 
e. Asistir a los estudiantes para el buen desarrollo de todas las actividades de la Carrera. 



 
CAPÍTULO III: DE LA INSCRIPCIÓN A LA CARRERA 
 
Art. 12°: El postulante debe poseer título de grado de Biólogo, Med. Veterinario, Ing. 
Agrónomo, Ing. Ambiental, Ing. Forestal, o acreditar formación equivalente de carreras afines, 
expedido por esta Universidad o por otra Universidad del país o el extranjero legalmente 
reconocida. En el caso de postulantes con títulos de otras carreras además de las 
mencionadas, el Comité Académico de la Carrera evaluará su perfil y si lo considera necesario, 
requerirá el plan de estudios y los programas analíticos de las asignaturas sobre cuya base fue 
otorgado el título, a fin de considerar la posibilidad de su ingreso. En casos excepcionales, se 
aceptarán como alumnos a egresados de nivel superior no universitario que cumplan con lo 
establecido en la Resolución HCS Nº 279/04, previo aval del Comité Académico. La aceptación 
de los estudiantes provenientes del extranjero estará sujeta a la reglamentación vigente de la 
UNC. La selección de aspirantes se llevará a cabo mediante la evaluación de los antecedentes 
requeridos por la carrera en su respectiva convocatoria y la realización de una entrevista 
personal en caso que se requiera ampliar la información suministrada. La entrevista personal 
podrá ser realizada a través del uso de medios tecnológicos sincrónicos que garanticen la 
comunicación directa y simultánea con el postulante.  
 
Art. 13°: La solicitud del postulante debe ser evaluada por el Comité Académico, quien deberá 
expedirse en un plazo no mayor a los 30 días hábiles sobre la inscripción del postulante a la 
Carrera, estableciendo un orden de mérito. 
 
Art. 14°: El postulante seleccionado debe inscribirse mediante la presentación de una solicitud 
dirigida al/la Director/a de la carrera. Deberá adjuntar a la misma: 



a. Nota dirigida al/la Decano/a  
b. Fotocopia legalizada de DNI o pasaporte. 
c. Fotocopia legalizada del título universitario al que se refiere el Artículo 11º del 



presente reglamento. 
d. Certificado analítico legalizado de las materias en donde figure el promedio final, 



incluidos los aplazos. 
e. Curriculum Vitae y otros antecedentes que el postulante considere pertinentes.  
f. Se permite autorizar la inscripción a la Carrera, con carácter provisorio, a postulantes 



que aún no cuenten con el diploma de grado y que presenten el comprobante del 
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diploma en trámite y el certificado analítico final, según las ordenanzas vigentes de la 
UNC. 



g. Los estudiantes extranjeros deberán cumplir con lo solicitado por la Carrera y las 
normativas vigentes de la UNC. 



 
CAPITULO IV: DE LAS OBLIGACIONES DE LOS DOCENTES DE LA CARRERA 
 
Art. 15°: Los docentes deberán ser Profesores/ras la UNC o de otras Universidades del país o 
del extranjero, que posean grado académico de Magíster o Doctor, o que pertenezcan a 
centros científico-tecnológicos de reconocido prestigio o ser profesionales de reconocida 
trayectoria en la temática de la Carrera. Los docentes serán propuestos por el/la Director/a, 
con el aval del Comité Académico, y designados por el/la Decano/a de la FCEFyN. Tendrán las 
siguientes obligaciones: 



a. Cumplir estrictamente las actividades y los horarios programados relativos al curso del 
cual es responsable. 



b. Entregar al/la Director/a de la Carrera el programa analítico del curso a su cargo, en 
donde se establezcan los objetivos y contenidos seleccionados para su logro, el 
cronograma de actividades, la bibliografía a utilizar y los criterios de evaluación. 



c. Participar de las reuniones de trabajo a las que, con fines de planeamiento y/o 
evaluación, sean convocados. 



d. Realizar las evaluaciones consignadas en el programa de la materia.  
e. Presentar al Gobierno de la Carrera los resultados de las evaluaciones conforme al 



cronograma de actividades establecidas. 
  
CAPÍTULO V: DE LOS CURSOS 
 
Art. 16°: La realización de los cursos (770 hs) se efectúan durante los primeros 2 años.  
 
Art. 17°: Los alumnos podrán optar por tomar cursos en otras instituciones académicas, 
científico-tecnológicas u organizaciones de reconocido prestigio en la temática de la carrera. 
En tal caso, el Comité Académico evaluará su pertinencia. La totalidad de horas de cursos 
externos a la Carrera no podrá exceder el 30% de la carga horaria correspondiente a los cursos 
detallados en el plan de estudios. Se aceptarán cursos de no más de cuarenta (40) horas. Se 
podrán reconocer cursos realizados hasta 4 años antes de la fecha de admisión a la Carrera. 
 
Art. 18°: La evaluación de los cursos tiene carácter obligatorio y se consideran aprobados 
cuando su calificación resulte no inferior a siete (7), en una escala de 0 a 10. Cuando el curso 
no alcance la calificación de 7, los alumnos tienen derecho a recuperar dicho curso en los 
plazos que disponga el/la Docente. 
 
CAPITULO VI: DE LAS OBLIGACIONES ACADÉMICAS DE LOS ESTUDIANTES  
 
Art. 19°: Para el cumplimiento de las exigencias académicas de la Carrera deberán 
cumplimentar una asistencia no inferior al 80% (ochenta por ciento) computable para cada una 
de las actividades académicas programadas. 
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Art. 20°: Los estudiantes regulares que superen el 20% (veinte por ciento) de inasistencia 
perderán su condición de tales en el curso o actividad respectiva. Sólo podrán salvar esta 
situación cuando cuenten con un justificativo por su inasistencia, con el cumplimiento de una 
carga académica adicional determinada por el Profesor/a del curso o el Gobierno de la Carrera, 
según corresponda.  
 
Art. 21°: Los estudiantes deberán aprobar la totalidad de los cursos programados hasta 
cumplimentar la carga horaria de la Carrera, siendo requisito alcanzar una calificación no 
inferior a siete (7) en cada uno de los cursos. 
 
Art. 22°: La culminación académica de la Carrera requiere de la aprobación de una Tesis en un 
todo de acuerdo a lo establecido en el presente reglamento. 
 
Art. 23°: Para dar cumplimiento al Artículo 2°, inciso b), el estudiante debe acreditar 
conocimiento del idioma inglés dentro de los 2 primeros años a partir de la fecha de admisión 
a la carrera mediante una prueba escrita que será evaluada por un tribunal designado por el/la 
Decano/a. Las pruebas de idioma inglés deben ser calificadas con la escala “aprobado” o “no 
aprobado”. El estudiante podrá acreditar el conocimiento del idioma inglés con la presentación 
del resultado de un examen estandarizado de nivel intermedio o superior, el cual deberá 
contar con el aval del Comité Académico. 
  
CAPITULO VII: DE LA TESIS   
 
Art. 24°: La Tesis consistirá en la realización de un trabajo original de aplicación de los 
conocimientos adquiridos a una problemática concreta de manejo de vida silvestre. El 
Gobierno de la Carrera podrá sugerir a los estudiantes temas posibles de Tesis para su 
elección. En caso de que el estudiante tenga interés en desarrollar otro tema, el mismo deberá 
ser comunicado al Gobierno de la Carrera quienes podrán dar curso favorable o no al tema 
propuesto, acorde a los fines de la Carrera.  
 
Art. 25°: El estudiante tiene un plazo máximo de 3 años desde su admisión a la Carrera para 
presentar su Tesis. Una vez transcurrido dicho plazo, podrá solicitar al Gobierno de la Carrera 
una prórroga excepcional de 1 año (ver Art. 3°). Finalizado ese período de prórroga sin que el 
estudiante presente su Tesis, su admisión a la Carrera será dada de baja. En caso de desear 
continuar sus estudios, el maestrando/a debe solicitar nuevamente su admisión a la Carrera. 
En caso de ser admitido, el Comité Académico podrá considerar la aceptación de todos o parte 
de los cursos ya aprobados por el maestrando/a. 



 
Art. 26°: El estudiante deberá presentar su proyecto de Tesis por nota a la Dirección en un 
período no mayor a 30 días posterior a la aprobación del Seminario de Tesis. El proyecto de 
Tesis deberá incluir el nombre y Curriculum Vitae del/la director/a de Tesis propuesto y 
constancia de su conformidad y será analizado por el Comité Académico, quien podrá 
aceptarlo o rechazarlo.  
 
Art. 27°: El estudiante puede proponer la inclusión de un/una co- director/a de Tesis, la cual 
deberá estar adecuadamente fundamentada. Será el Comité Académico quien aconseje sobre 
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la pertinencia de esta designación. El/la co- director/a de la Tesis deberá reunir los mismos 
requisitos que los exigidos para el/la director/a de Tesis. 
 
Art. 28°: Podrán ser director/a de Tesis: 



a. Profesor/a de la Universidad Nacional de Córdoba o de otras Universidades del país 
que posean grado académico de Magíster o Doctor. 



b. Miembros investigadores de Institutos de Investigación (CONICET, INTA, INTI, etc.) con 
una antigüedad igual o mayor a dos años que posean grado académico de Magíster o 
Doctor. 



c. Investigadores de reconocido prestigio, que hayan producido trabajos de relevancia en 
temáticas a fines a la Maestría y que sean considerados académicamente idóneos por 
el Comité Académico.  
 



Art. 29°: El/la director/a de Tesis tendrá como funciones: 
a. Conocer este reglamento y cumplir y hacer cumplir todas sus disposiciones, debiendo 



comunicar al Gobierno de la Carrera cualquier transgresión al mismo. 
b. Orientar al estudiante en la formulación de su plan de trabajo de Tesis.  
c. Efectuar el seguimiento de la Tesis dirigiendo las tareas de acuerdo al plan de trabajo 



aprobado. 
d. Asesorar al estudiante en la instancia de presentación oral y pública de la Tesis.  



 
Art. 30°: El proyecto de Tesis deberá seguir el formato ya establecido por la Carrera. El mismo 
deberá ser elevado a la Dirección quien lo remitirá al Comité Académico para su evaluación.   
 
Art. 31°: El estudiante deberá ejecutar su plan de Tesis acorde al cronograma presentado 
oportunamente en el proyecto. Para la ejecución de la Tesis el estudiante deberá conseguir los 
fondos necesarios, pudiendo la Carrera de Maestría otorgar ayuda económica y de materiales 
de acuerdo a la disponibilidad existente. La presentación de la Tesis no deberá exceder el 
tiempo máximo previsto para la finalización de la Carrera. 
 
Art. 32°: Cada tesista tendrá una Comisión Asesora de Tesis, conformada por dos integrantes 
además del/la director/a quienes deberán reunir los mismos requisitos exigidos para ser 
director/a de Tesis. Esta Comisión Asesora será designada por el/la Decano/a de la Facultad, a 
propuesta del/la Director/a de la Carrera y avalada por el Comité Académico. Esta Comisión 
constituirá también el Tribunal de Tesis que evaluará la presentación final y defensa de la 
misma, incorporándose para esta instancia un miembro externo a la UNC en remplazo del/la 
director/a (igualmente designado por el/la Decano/a de la Facultad, a propuesta del/la 
Director/a de la Carrera y avalada por el Comité Académico).  
 
Art. 33°: Serán funciones de la Comisión Asesora de Tesis: 



a. Evaluar el avance de la Tesis para lo cual tendrá en cuenta el ajuste del trabajo a la 
propuesta original y el cumplimiento de los objetivos planteados y deberá 
manifestarlo por escrito ante el/la Directora/a de la Carrera, pudiendo recomendar al 
tesista cambios a su plan de trabajo si fuera necesario. 



b. Constituir el Tribunal de Tesis que evaluará la Tesis una vez concluida. 
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Art. 34°: Los estudiantes deberán presentar a la Comisión Asesora de Tesis, un informe escrito   
de avance, a los 6 meses posteriores a la iniciación de su proyecto de tesis. Este informe 
deberá contar con el aval del/la director/a (y co-director/a, si corresponde). 
 
Art. 35°: El estudiante deberá elevar al/la Director/a de la Carrera tres copias del manuscrito 
final de su Tesis, con una carta del/la director/a (y co-director/a, si corresponde) donde se 
manifieste conformidad. El manuscrito final será enviado a cada miembro de la Comisión 
Asesora, de ahora en adelante Tribunal de Tesis, quienes en un lapso no mayor a 30 días 
hábiles deberán expedirse sobre el trabajo y comunicarlo al/la Director/a. 
 
Art. 36°: La Tesis puede resultar por parte de cada miembro del Tribunal, calificada como: 



a. Aceptada para su exposición: Todos los miembros del Tribunal aceptan la tesis para su 
exposición tal cual fue presentada, o con correcciones menores que el alumno podrá 
incorporarlas al manuscrito definitivo, pero no es necesario la devolución a los 
miembros del Tribunal para su consideración. En ambos casos, la Dirección, fijará fecha 
para que el estudiante realice la defensa oral de la misma.  



b. Devuelta para correcciones de fondo (nuevos análisis, reconsideración de aspectos 
conceptuales): En este caso el estudiante deberá modificarla o complementarla, de 
acuerdo a las sugerencias realizadas por el/los miembros del Tribunal, quien supervisará 
los cambios realizados, con una nueva entrega del Manuscrito en un plazo no mayor a 
90 días de recibida. Ante la conformidad de la mayoría de los integrantes del Tribunal, 
expresada en un nuevo dictamen, y con el nuevo manuscrito presentado, se fijará fecha 
para que el estudiante realice la defensa oral de la misma.  



c. Rechazada: En caso que la mayoría de los integrantes del Tribunal considere que el 
trabajo no se encuentra en condiciones de ser presentado, el estudiante tiene un plazo 
de 180 días para presentar nuevamente su trabajo de tesis. Si la tesis, con las 
modificaciones sugeridas por el Tribunal, no es presentada para su evaluación en el 
lapso estipulado desde su rechazo, el estudiante quedará automáticamente fuera de la 
Carrera.  



 
Art. 37°: En la evaluación de la tesis se deberá considerar: la contextualización del trabajo en el 
marco del manejo de vida silvestre, la lógica del planteo y lo apropiado de la metodología. 
Además, se tendrá en cuenta la calidad de la elaboración efectuada con los datos obtenidos y 
la coherencia entre objetivos, resultados y conclusiones.  
 
Art. 38°: Una vez que la Tesis está aprobada para su exposición, el alumno debe coordinar con 
el/la Director/a de la Carrera fecha para la defensa oral y pública de la Tesis, conforme a la 
normativa vigente; en un lapso que no exceda a los 90 días de la fecha de aceptación para su 
defensa. El estudiante deberá presentar 3 (tres) ejemplares impresos y una copia digital.  
 
Art. 39°: La defensa oral y pública se realizará ante el Tribunal de Tesis, con la participación 
presencial o utilizando medios virtuales autorizados por las normativas de la UNC. En caso de 
ausencia de uno de ellos, el Comité Académico de la Carrera podrá designar ad-hoc un 
miembro reemplazante, siempre manteniendo un miembro externo a la UNC dentro del 
Tribunal. Concluida la exposición, los miembros del Tribunal podrán realizar preguntas 
aclaratorias, luego de lo cual labrarán el acta donde constará la decisión final sobre la 
aprobación o desaprobación de la Tesis. El Tribunal decidirá por mayoría simple sobre la 
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aprobación o no del trabajo de tesis después de su defensa oral y pública. Una tesis rechazada 
en esta instancia podrá ser presentada una sola vez más a consideración del Tribunal, 
transcurridos seis meses. Si el Tribunal aprueba la Tesis del estudiante, la calificará en una 
escala de 0 (uno) a 10 (diez), requiriéndose un puntaje igual o superior a 7 (siete) para aprobar. 
La calificación final del Tribunal de Tesis será inapelable.  
 
Art. 40°: El estudiante podrá publicar, antes de la defensa oral, diferentes aspectos de su Tesis. 
Las publicaciones podrán ser de autoría exclusiva del estudiante, o en co-autoría en acuerdo a 
la normativa vigente en la UNC referida a los derechos de autor.  
 
Art. 41°: Dos ejemplares impresos de la Tesis se depositarán en el archivo de la Facultad, otro 
en la Biblioteca del Centro de Zoología Aplicada (FCEFyN), todos firmados por el/la o los/las 
directores/as, los integrantes del tribunal que participaron de la defensa y el maestrando. La 
copia digital será resguardada en el reservorio digital de la Carrera y de la UNC. 
 
Art. 42°: Toda situación no prevista en el presente Reglamento será analizada por el Comité 
Académico de la Carrera y resuelto el Honorable Consejo Directivo de la Facultad.  
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CARRERA DE POSGRADO 



 



MAESTRÍA EN MANEJO DE VIDA SILVESTRE 



 



1 - CARACTERÍSTICAS GENERALES 



Título que otorga: Magíster en Manejo de Vida Silvestre 



Tipo de Maestría: Académica 



Modalidad de dictado: Presencial semiestructurado 



Sede Administrativa: Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales (FCEFyN).  



 



2 - FUNDAMENTACIÓN 



La Carrera de Maestría en Manejo de Vida Silvestre (MMVS) de la FCEFyN-UNC persigue como 



objetivo principal formar profesionales capaces de aportar soluciones novedosas y eficientes  a los 



problemas derivados de la degradación ambiental, la explotación de los recursos naturales y la 



pérdida de biodiversidad, con las mejores herramientas técnicas y conceptuales, tanto desde el 



punto de vista de la investigación, como de la toma de decisiones y el diseño de las políticas 



adecuadas para su resolución. 



Como bien señala el último documento de UNESCO (2019)1, donde se fijan los objetivos a 



cumplir en el campo ambiental para 2030, los problemas que se aceleraron en el último período y 



que representan hoy una prioridad a resolver en el futuro próximo son la pérdida de hábitat debido 



a la deforestación, la invasión de especies exóticas, la producción agropecuaria insostenible, la 



cosecha y comercio no sostenibles y el cambio climático. Asimismo, en ese documento se señala 



que las tendencias mundiales en cuanto a la cubierta vegetal, indican disminuciones significativas 



de la productividad de los distintos tipos de cobertura con pérdidas sustanciales en las reservas de 



carbono orgánico del suelo; destacando que para alcanzar las metas fijadas para año 2030 en lo 



ambiental, debe acelerarse el progreso en la protección de áreas clave de biodiversidad (UNESCO, 



2019).  



En este contexto, América Latina es clave para la conservación de la biodiversidad y de los 



procesos ecosistémicos a nivel global. Debido a sus altos valores de biodiversidad, el alto número 



de especies endémicas y la presencia de países megadiversos, como Perú, Ecuador, Colombia o 



Brasil, por nombrar algunos, la región se destaca como foco de interés global para la inversión en 



programas de educación a diferentes niveles (grado y posgrado) que permitan la formación de 



profesionales capacitados en manejo de vida silvestre y/o conservación de la biodiversidad.  



Desde el inicio de la MMVS en 1992 y por más de 20 años la carrera contó con el respaldo 



financiero del Fish and Wildlife Service (Estados Unidos) lo que permitió sentar las bases de su 



funcionamiento, fomentar la formación de sus docentes, y brindar apoyo financiero con la 



                                                 
1 Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (UNESCO) Naciones Unidas Nueva York, 2019. 



 











 



 



 



 



 



modalidad de becas para un gran porcentaje de sus estudiantes, como así también apoyar 



convenios de colaboración con otras instituciones como el Instituto Nacional de Tecnología 



Agropecuaria (INTA), que aún perdura. Hasta la fecha ingresaron a la Carrera 144 estudiantes (13 



cohortes), de los cuales el 80% ya egresó y 16 estudiantes se encuentran iniciando su Tesis. Esto 



significa una gran producción de trabajos de tesis que aportaron información relevante para la 



resolución de conflictos socio-ambientales de nuestro país y Latinoamérica. En Argentina, la MMVS 



es pionera en el abordaje de la conservación y manejo de la vida silvestre y es la única en su tipo 



dentro de la Universidad Nacional de Córdoba. La mayoría de nuestros egresados se insertaron en 



Instituciones públicas y/o privadas, tanto nacionales como internacionales vinculadas a la temática. 



De este modo, hemos logrado que los maestrandos sean capaces de liderar e integrar con base 



científica equipos multidisciplinarios para la elaboración de planes de conservación y manejo. 



No obstante, a lo largo de estos años, los campos de investigación, así como las 



herramientas y los recursos tecnológicos utilizados en el área, se han ido ampliando a un ritmo 



acelerado, acompañando las crecientes demandas ambientales como las señaladas anteriormente 



en el documento UNESCO (2019)1. Por esta razón y a los fines de brindar la mejor información y 



capacitación a los futuros estudiantes, la MMVS requiere de la actualización de algunos de sus 



cursos y sus contenidos. La modificación del plan de estudios que aquí se presenta surge de la 



necesidad de estar en sintonía con las prioridades actuales como manejo de especies invasoras, 



diseño y ordenamiento del paisaje, uso sustentable de los recursos en el marco de escenarios de 



cambio climático, educación ambiental y manejo de conflictos socio-ambientales.  



La presente actualización incluye tanto a los cursos obligatorios (algunos de los cuales se 



reemplazan o modifican en sus contenidos curriculares, título y/o modalidad de trabajo), como la 



propuesta de nuevos cursos optativos específicos, para suplir demandas actuales detectadas. Este 



nuevo plan de estudios posibilitará a este posgrado seguir siendo uno de los más prestigiosos en la 



región, reconocido tanto académicamente (Categoria A-CONEAU 2010) como por diversos entes 



gubernamentales y no gubernamentales que se benefician por el aporte de los egresados de la 



MMVS.  



 



3- OBJETIVOS DE LA CARRERA  



● Formar profesionales expertos en conservación y administración de vida silvestre, con 



especial énfasis en el manejo integrado de los sistemas de explotación sostenible. 



● Capacitar en la resolución de problemas ambientales con base científica utilizando un 



enfoque interdisciplinario comprendiendo los aspectos ecológicos, económicos y sociales 



involucrados. 



● Alcanzar un adecuado equilibrio entre la formación práctica y teórica, permitiendo contar 



con egresados altamente capacitados y con fundamentos científicos para ocupar puestos 



de gestión y toma de decisiones relacionados al manejo de la vida silvestre. 



● Formar profesionales con capacidad para el trabajo colaborativo y desempeño en equipos 



multidisciplinarios. 



 



 











 



 



 



 



 



4- PERFIL DEL EGRESADO  



Se espera que el profesional graduado de esta Maestría pueda desarrollar las competencias para: 



● Aplicar los conocimientos y las metodologías necesarias para integrar las bases fundamentales 



del manejo de vida silvestre: biología, economía y aspectos socio-culturales. 



● Desarrollar investigación científica aplicada e integrar equipos interdisciplinarios en relación al 



manejo y la conservación de la vida silvestre.  



● Intervenir en la toma de decisiones, proponer soluciones y extrapolar a situaciones diversas en 



relación al manejo de la vida silvestre. 



● Procurar la búsqueda y formulación de soluciones novedosas y vanguardistas en el campo de 



los recursos naturales y medio ambiente. 



● Comunicar los conocimientos, metodologías y técnicas de manejo de vida silvestre a distintos 



actores involucrados en la temática y a receptores con diferentes niveles educativos. 



 



5 - DESTINATARIOS Y REQUISITOS DE ADMISIÓN  



El postulante debe poseer título de grado de Biólogo, Med. Veterinario, Ing. Agrónomo, Ing. 



Ambiental, Ing. Forestal, o acreditar formación equivalente de carreras afines, expedido por esta 



Universidad o por otra Universidad del país o el extranjero legalmente reconocida. En el caso de 



postulantes con títulos de otras carreras además de las mencionadas, el Comité Académico de la 



Carrera evaluará su perfil y si lo considera necesario, requerirá el plan de estudios y los programas 



analíticos de las asignaturas sobre cuya base fue otorgado el título, a fin de considerar la posibilidad 



de su ingreso. En casos excepcionales, se aceptarán como alumnos a egresados de nivel superior no 



universitario que cumplan con lo establecido en la Resolución HCS Nº 279/04, previo aval del 



Comité Académico. La aceptación de los estudiantes provenientes del extranjero estará sujeta a la 



reglamentación vigente de la UNC. La selección de aspirantes se llevará a cabo mediante la 



evaluación de los antecedentes requeridos por la carrera en su respectiva convocatoria y la 



realización de una entrevista personal cuando se requiera ampliar la información suministrada. La 



entrevista personal podrá ser realizada a través del uso de medios tecnológicos sincrónicos que 



garanticen la comunicación directa y simultánea con el postulante.  



 



6 - TITULO QUE OTORGA:  



Magíster en Manejo de Vida Silvestre. 



 



7 - CUERPO ACADÉMICO 



El Gobierno de la Maestría será ejercido por un Director/a y un Comité Académico conformado por 
seis integrantes. Al menos tres (3) miembros del Comité Académico deben ser Profesores de la 
FCEFyN. Los docentes deberán ser Profesores/as de la UNC o de otras Universidades del país o del 
extranjero que posean grado académico de Magíster o Doctor, o que pertenezcan a centros 
científico-tecnológicos de reconocido prestigio o profesionales de reconocida trayectoria en la 
temática de la Carrera. Los docentes serán propuestos por la Dirección, con el aval del Comité 
Académico, y designados por el Decano/a de la FCEFyN. 











 



 



 



 



 



8 - CUPO DE PARTICIPANTES  



El Gobierno de la Carrera determinará en cada llamado el número máximo de estudiantes a ser 



admitidos de acuerdo a las facilidades logísticas vigentes. 



 



9 - FINANCIAMIENTO DE LA CARRERA, ARANCELES Y SISTEMA DE BECAS 



La Carrera se financiará mediante el cobro a los estudiantes de la matrícula y aranceles, y 



eventualmente a través de subsidios, donaciones o aportes de organizaciones públicas y/o privadas 



que mantengan convenios con la carrera. Los montos de la matrícula de inscripción y del arancel 



serán propuestos por el Gobierno de la Carrera y resueltos mediante Resolución del HCD de la 



FCEFyN. En la medida que el financiamiento de la Carrera lo permita, se asignarán becas parciales o 



completas a un porcentaje de los estudiantes de la cohorte, sujeto a las necesidades 



presupuestarias. Los estudiantes serán seleccionados por el Comité Académico de la Carrera a 



través de una evaluación de los antecedentes requeridos para su admisión (CV, carta de intención, 



carta de recomendación, certificado analítico de su carrera de grado y posición laboral actual).  



 



10 - SEDE 



Las clases serán impartidas en las instalaciones del Centro de Zoología Aplicada, Facultad de 



Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba en los días y horas a 



convenir. Este Centro dispone de un aula para 30 estudiantes, con comodidades para trabajo áulico 



(proyector multimedia, conexión a internet, pizarrón y espacio al aire libre). A los fines de aplicar 



técnicas y métodos a diferentes situaciones de manejo de vida silvestre, los estudiantes realizarán 



además prácticas que incluyen salidas de campo. 



 



11 - ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 



 



Modalidad 



La Maestría es semiestructurada, con un régimen de cursado presencial. 



 



Duración 



Para el cumplimiento de las exigencias académicas, el plazo mínimo de duración de la carrera será 



de dos años (2) y el máximo de tres (3) años a partir de la fecha de admisión. El cursado de las 



asignaturas (770 hs) se realiza durante los primeros 2 años. El maestrando podrá solicitar una 



prórroga por un período no mayor a un año una vez finalizado el período máximo establecido de 3 



años. Esta solicitud de prórroga deberá ser avalada por el Gobierno de la Carrera, acompañado de 



un justificativo expresado por escrito por parte del estudiante con el aval del director/a de tesis. 



 



 



 











 



 



 



 



 



Estructura del plan de estudios, carga horaria y cursos  



El plan de estudios comprende 610 horas de cursos teórico-prácticos obligatorios (ver Anexo I), y 



cursos optativos por un mínimo de 160 horas (ver Anexo II). Todos los cursos deben ser aprobados 



dentro de los dos años desde la fecha del inicio de las actividades académicas. Los cursos se 



agrupan en los siguientes 3 módulos temáticos: 



1. Contenidos Básicos (5 cursos obligatorios) 



2. Contenidos para la toma de decisiones (9 cursos y un seminario, obligatorios) 



3. Contenidos optativos (cursos optativos hasta reunir 160 horas) 



La carrera ofrece cursos optativos, que pueden seleccionarse para completar la carga horaria 



necesaria para culminar las exigencias curriculares de esta Maestría. La oferta de cursos optativos 



podrá variar en el tiempo, tanto en función de nuevas demandas que se identifiquen, como de las 



oportunidades que se presenten en la propia Universidad. Los cursos (optativos y obligatorios) del 



plan de estudios tendrán una extensión no superior a diez días corridos dentro de cada uno de los 



meses del año. Los estudiantes podrán optar por tomar cursos en otras instituciones académicas, 



científico-tecnológicas u organizaciones de reconocido prestigio en la temática de la carrera. En tal 



caso, el Comité Académico evaluará su pertinencia. La totalidad de horas de cursos externos a la 



Carrera no podrá exceder el 30% de la carga horaria correspondiente a los cursos detallados en el 



plan de estudios. Se aceptarán cursos de no más de cuarenta (40) horas.  



 



Metodología de enseñanza  



La metodología de enseñanza se basará en una combinación metodológica que permita abordar 



saberes teóricos y prácticos, enfocada en el aprendizaje basado en la resolución de problemas. Las 



clases se desarrollarán con metodologías activas tanto en el aula como en salidas de campo. Se 



promoverá el pensamiento reflexivo y el análisis crítico de material publicado en revistas científicas 



e informes técnicos en el área temática de cada curso. Para el dictado de los cursos, se procurará 



contar con la participación de egresados de la carrera destacados en su especialidad. Los 



estudiantes tendrán acceso a los contenidos de los cursos, actividades, participación en foros de 



discusión y recursos de aprendizaje elaborados por el docente a través de la plataforma virtual de la 



FCEFyN mientras dure el cursado de la carrera.  



 



Modalidad de evaluación 



La evaluación final de cada curso consistirá en un examen de contenidos aprendidos y una 



evaluación del proceso de trabajo durante el curso. La modalidad del examen podrá ser la 



realización de un trabajo grupal, monografía, resolución de un caso integral, evaluación de 



respuestas a consignas formuladas por el docente; entre otras posibilidades. Cada docente indicará 



a los estudiantes al inicio del curso, los objetivos del mismo, la modalidad de trabajo y la evaluación 



final prevista. Los cursos se aprueban con nota final no menor a 7, en la escala de 0 (cero) a 10 



(diez) teniendo opción a recuperar el examen desaprobado.  



 



 











 



 



 



 



 



Tesis 



La última actividad curricular para obtener el título de Magister es la presentación escrita y defensa 



oral y pública de una Tesis. Ésta consistirá en la realización de un trabajo original de aplicación de 



los conocimientos adquiridos a una problemática concreta de manejo de vida silvestre. Tanto los 



temas de tesis como la designación de los Directores/as de Tesis deberán contar con el aval del 



Comité Académico de la MMVS.  



  











 



 



 



 



 



Tabla 1 - Detalle de los espacios curriculares de la carrera, con su carga horaria y modalidad  
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Espacio curricular Carga Horaria  (Horas) Semestre Régimen Modalidad 



 Teóricas Prácticas Total    



Ecología 30 10 40 1 Mensual Presencial 



Estadística 20 20 40 1 Mensual Presencial 



Diseño y planificación de estudios de 
campo  



20 40 60 1 Mensual Presencial 



Dinámica de poblaciones 20 20 40 1 Mensual Presencial 



Introducción a sistemas de 
información geográfica 



20 20 40 1 Mensual Presencial 
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Toma de decisiones para el manejo y 
conservación de vida silvestre 



20 20 40 1 Mensual Presencial 



Extensión y educación ambiental 20 20 40 2 Mensual Presencial 



Biología de la conservación 20 20 40 2 Mensual Presencial 



Epistemología y metodología de la 
investigación 



30 10 40 2 Mensual Presencial 



Manejo de invasiones biológicas 20 20 40 2 Mensual Presencial 



Legislación ambiental 20 10 30 2 Mensual Presencial 



Economía de los recursos naturales 30 10 40 2 Mensual Presencial 



Gestión y manejo de áreas protegidas 30 10 40 2 Mensual Presencial 



Seminario de Tesis 10 10 20 2 Mensual Presencial 



Prácticas de Manejo  60 60 2 Mensual Presencial 



  Cursos obligatorios 



               Cursos Optativos 



Carga Horaria total  



310 300 610 



160 



770 



   



 Inglés 



Tesis 



      



 



  











 



 



 



 



 



Tabla 2 – Propuesta de cursos optativos (Módulo 3) * 



 Espacio Curricular Carga Horaria     (Horas) Modalidad 
 Teóricas Prácticas Total  



Ecología del paisaje 20 20   40             Presencial 



Evaluación de impacto ambiental 20 20 40 Presencial 



Manejo de conflictos con vertebrados 
silvestres 



20 20 40 Presencial 



Problemas y estrategias de 
conservación en América Latina 



20 20 40 Presencial 



Métodos de estimación en 
poblaciones y comunidades de fauna 
silvestre 



20 20 40 Presencial 



Evaluación y manejo de hábitat 20 20   40 Presencial 



Etnobiología 30 10   40 Presencial 



*Los cursos optativos podrán cambiar de acuerdo a las necesidades de la carrera pudiendo 



incorporarse nuevos cursos a la oferta que se detalla en el presente plan de estudios 



 



12 - Propuesta de Seguimiento Curricular 



El Gobierno de la Carrera tendrá a su cargo gestionar la organización, implementación y 



seguimiento de las actividades, con el propósito de alcanzar el perfil académico que se propone en 



el plan de estudios. La propuesta de seguimiento curricular procurará relevar las fortalezas y 



debilidades de la carrera, así como identificar oportunidades y amenazas. A través de encuestas 



semiestructuradas realizadas a los estudiantes una vez finalizado cada curso, se ponderará la 



calidad y adecuación de los contenidos aportados por el docente, los trabajos prácticos realizados, 



la bibliografía puesta a disposición, la modalidad de dictado y evaluación. También se consultará 



acerca del grado de satisfacción sobre la logística e infraestructura brindada y los requerimientos 



particulares de los estudiantes extranjeros. 



Desde el Gobierno de la Carrera se acompañará a la dinámica áulica, para generar vínculos 



de equipo con los docentes sobre la tarea de enseñanza. Asimismo, se implementarán espacios 



colectivos de trabajo con los docentes acerca de la modalidad de cursado, contenidos curriculares, 



desempeño de los estudiantes, recursos para el dictado de las clases y facilidades edilicias. Se 



mantendrá un vínculo con los egresados a través de encuestas y reuniones para mensurar el grado 



de inserción laboral relacionado a la formación adquirida en la maestría. Este vínculo con los 



estudiantes y egresados se puede ver a través de los medios habituales de difusión de la MMVS 



(página web y redes sociales) donde se publican las actividades destacadas de los egresados y 



estudiantes, a los fines de mostrar las posibilidades de capacitación y de trabajo que permite la 



realización de la carrera.  











 



 



 



 



 



ANEXO I: CURSOS OBLIGATORIOS 



 



 



 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
 FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y 



NATURALES 



 



 



 



Programa de: 



 



ECOLOGÍA 



 



 



Carrera: Maestría en Manejo de Vida Silvestre               



 



Carga horaria: 40 horas    



Horas Semanales: 40 horas 



Contenidos mínimos 



Conceptos básicos de Ecología, alcances, historia, y proyecciones de la disciplina. Importancia de la 
disciplina en el contexto actual de la vida en el planeta. Patrones y escalas en estudios ecológicos. 
Niveles de organización y problemáticas asociadas en cada uno de ellos. Individuo, poblaciones, 
comunidad, ecosistemas y biomas. Importancia de la biodiversidad (riqueza, composición, dominancia y 
características funcionales) sobre el funcionamiento ecosistémico.  



 



OBJETIVOS 



 Aplicar con solvencia los pilares teóricos de la ecología sobre los que debe asentar el 



diagnóstico de las situaciones ambientales problema y el uso de las diferentes herramientas 



para el manejo de la vida silvestre. 



 Conocer la metodología de laboratorio y de campo, enfatizando el uso de modelos como 



herramienta esencial para la toma de decisiones. 



 Familiarizarse con el aprendizaje basado en la resolución de problemas. 



 Conocer los medios básicos para localizar y acceder a las fuentes de documentación sobre 



temas ecológicos. 



 



 



  











 



 



 



 



 



PROGRAMA ANALÍTICO 



1. Objeto de la Ecología: Niveles de Organización. Conceptos generales (individuo, especie, 



comunidades). Estrategias de historia de vida (R y K estrategas, tolerantes al estrés, 



ruderales). 



2. Ecología de Comunidades: Concepto, propiedades de las comunidades, factores 



estructurados. Interacciones entre especies. Interacciones tróficas: predación, herbivoría, 



competencia,  pasitismo y mutualismo. Interacciones no tróficas: ingenieros ecosistémicos 



y efecto nodriza.  



3. Factores estructuradores de las comunidades: Fuego, uso del suelo, cambio climático, etc.      



Resistencia y resiliencia de las comunidades. Dinámica de las comunidades, concepto de 



sucesión ecológica: sucesión primaria y secundaria. Modelos de estados y transiciones. 



Definición de tipos funcionales de plantas y animales (gremios) y su importancia para el 



estudio de la biodiversidad y la dinámica de las comunidades. 



4. Invasiones Biológicas: Importancia de las invasiones biológicas sobre la estructura y 



funcionamiento de las comunidades. Modelo de Biogeografía de Islas y su importancia 



sobre la conservación biológica.  



5. Ecología de Ecosistemas:  Concepto, propiedades de los ecosistemas. Procesos y servicios    



ecosistémicos. Biogeoquímica: balance energético de los ecosistemas, ciclo del agua, del        



carbono, nitrógeno y fósforo. 



6. Flujo energético en el sistema ecológico: Controles sobre los flujos de materia y energía: 



climáticos, fuego, descomposición, cambios en el uso del suelo e invasiones biológicas.  



Importancia de lo biodiversidad sobre los flujos de materia y energía.  



7. Funcionamiento y propiedades funcionales en un Ecosistema: Funcionamiento 



ecosistémico a diferentes escalas espaciales y temporales. Importancia de la actividad 



humana sobre el funcionamiento ecosistémico. Importancia de la biodiversidad (riqueza, 



composición, dominancia y características funcionales) sobre el funcionamiento 



ecosistémico. Importancia del manejo de la fauna sobre procesos y servicios ecosistémicos.  



8. Conceptos de Integración: Integración entre conceptos comunitarios y ecosistémicos, en 



un contexto de cambios ambientales a escala planetaria. 



 



METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 



Se introducen los conceptos teóricos básicos a través de una clase expositiva para posteriormente 



desarrollar herramientas de análisis y evaluación práctica. Se alternará con presentaciones y 



ponencias por parte del docente, presentación de material audiovisual con estudios de caso para 



distintos países/ecoregiones/ecosistemas, acorde a los contenidos planteados. Además se 



propondrán espacios de lectura de documentos de manera individual y/o grupal por parte de los 



estudiantes, discusión de los mismos y posterior presentación individual y/o de los grupos de 



trabajo.  Dentro de las actividades prácticas previstas se desarrolla una jornada de trabajo en un 



área natural; para visibilizar problemáticas, procesos ecológicos y discutir su fundamento. 



 











 



 



 



 



 



MODALIDAD DE EVALUACIÓN 



Se compone de una evaluación del proceso de aprendizaje, considerando la participación activa del 



estudiante y la resolución de las actividades prácticas provistas y de una evaluación final. Esta 



última consistirá en la realización de un trabajo de monografía sobre un tema o tópico de la 



ecología abordado en clase o la resolución de un caso integral, entre otras posibilidades.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
 FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y 



NATURALES 



 



 



Programa de: 



 



ESTADÍSTICA 



 



 



Carrera: Maestría en Manejo de Vida Silvestre               



 



Carga horaria: 40 horas    



Horas Semanales: 40 horas 



Contenidos mínimos 



El avance continuo la tecnología permite acumular información que constituyen bases de datos cuyo 
estudio es de gran interés para la planificación estratégica. En este contexto este curso propone brindar 
las herramientas estadísticas básicas y fundamentales para afrontar una evaluación adecuada de 
manejo de información traducido en datos. Se propone articular eficientemente el uso de software 
estadísticos con conceptos de estadística básica para comprender e interpretar adecuadamente los 
resultados obtenidos y su fundamento. 



 



OBJETIVOS 



 Aplicar elementos teóricos y prácticos para el soporte estadístico de estudios observacionales 
y/o experimentales en el campo de las ciencias biológicas. 



 Desarrollar criterios para la elección de métodos estadísticos y el análisis exploratorio de los 
datos. 



 Desarrollar habilidades en el uso de software estadístico. 



 Interpretar salidas de software estadístico. 



 Interpretar y redactar publicaciones científicas utilizando terminología estadística. 



 Desarrollar pensamiento crítico para abordar nuevos problemas de investigación y estrategias 
de análisis en el contexto de la modelación estadística. 



 



 



  











 



 



 



 



 



PROGRAMA ANALÍTICO 



1. Exploración de datos: ¿Los datos están bien cargados? Cálculo de estadísticos descriptivos. 
Interpretación y construcción de tablas de clasificación cruzada. Construcción e interpretación 
de gráficos. Tutorial para uso de software. 



2. Estimación de parámetros poblaciones: Concepto de parámetro poblacional. Conceptos de 
muestra y estadísticos muestrales. Distribución en el muestreo. Principios de la estimación y la 
construcción de intervalos de confianza. 



3. Contraste de hipótesis estadísticas: Hipótesis científicas e hipótesis estadísticas. Principios del 
contraste de hipótesis estadísticas. Nivel de significación y potencia de un contraste. Ejemplo 
en una y dos poblaciones. Interpretación. 



4. Modelos estadísticos: Modelo lineal de clasificación (análisis de la varianza). Modelo lineal de 
regresión Tutorial con uso de software.  



5. Tópicos de estadística multivariada: Métodos de clasificación no supervisada de objetos y 
variables: Definición de unidades de clasificación. Medidas de distancia - asociación entre 
unidades de clasificación. Algoritmos jerárquicos. Algoritmos no jerárquicos. Tutorial con uso de 
software. Métodos de reducción de dimensión y ordenamiento: Análisis de componentes 
principales – Biplots. Análisis de coordenadas principales. Análisis de correspondencia – Biplots. 



 



MODALIDAD DE DICTADO 



Se utilizará como metodología didáctica la exposición dialogada, con apoyo de presentaciones en 
proyector multimedia. Contendrá una intensa práctica de casos y resolución de ejercicios utilizando 
softwares estadísticos. En este curso hemos optado por utilizar dos herramientas: InfoStat, 
producto desarrollado por docentes investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba y R “The 
R statistical language” (http://cran.r-project.org). El primero es un software con una interfase visual 
común a todas las aplicaciones que corren bajo Windows, mientras que R es un software de 
distribución libre muy utilizado por profesionales estadísticos. 
 



MODALIDAD DE EVALUACIÓN 



La evaluación del curso se realizará de manera individual, en donde el estudiante deberá resolver 
una serie de problemas o ejercicios, que se planteará una vez finalizado el curso. Además se 
evaluará el proceso de aprendizaje, considerando la participación en clase, la resolución de 
actividades diarias y la interpretación de los casos prácticos propuestos en clase. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
 FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y 



NATURALES 



 



 



Programa de: 



 



DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE ESTUDIOS 
DE CAMPO  



 



 



Carrera: Maestría en Manejo de Vida Silvestre               



 



Carga horaria: 60 horas    



Horas Semanales: 30 horas 



 



Contenidos mínimos 



La planificación de un diseño del estudio y la interpretación adecuada de los resultados obtenidos. 
Nuevas tecnologías de medición, equipamiento y programas de análisis de datos. Uso en el campo de 
los mismos. Alcances y posibles aplicaciones al uso de casos locales. Técnicas y métodos de campo para 
la recolección de información. Redacción de informes científicos o técnicos, para que, en situaciones 
similares, la información recogida pueda ser utilizada nuevamente en un proceso de manejo y/o 
monitoreo adaptativo.  



 



 



OBJETIVOS 



 Planificar un muestreo a campo aplicado a la conservación y manejo de los recursos naturales. 



 Planificar, ejecutar y documentar un trabajo de campo. 



 Conocer y practicar técnicas de muestreo (fauna y vegetación). 



 Adquirir habilidad para procesar y analizar la información obtenida para volcarla en un informe 
técnico o símil.  



 



 



  











 



 



 



 



 



PROGRAMA ANALÍTICO 



1. Diseño experimental: elaboración de preguntas, terminología básica, etapas del proceso de 
indagación. Como diseñar un proyecto de investigación a campo, considerando etapas previas 
y posteriores al muestreo en sí mismo. Qué aspectos tener en cuenta para un adecuado diseño 
que ayude a responder preguntas sobre conservación y manejo de vida silvestre. Planificación 
de actividades de campo. 



2. Métodos de muestreo. Consideraciones generales para muestreos de vegetación y los 
principales grupos de vertebrados (anfibios, reptiles, mamíferos y aves).  Métodos de colecta 
de datos, manejo, análisis y descripción de la información. Materiales, herramientas y métodos 
potenciales de ser usados en los distintos grupos, según diferentes situaciones y ambientes. 



3. Identificación de especies y recuento de individuos.  Aspectos a tener en cuenta para la 
identificación de especies. Uso de guías y claves. Colección de material y preparación de 
material recogido en el campo 



4. Análisis de datos de campo. Evaluación de inventarios de especies mediante curvas de 
acumulación y estimaciones de riqueza. Nociones generales de estimaciones de densidad   
poblacional mediante modelos tradicionales y espacialmente explícitos, modelos de 
ocupación, curvas de rango-abundancia. Estructura de las comunidades: importancia relativa 
de las especies en la comunidad. Extrapolación de datos y aplicación en toma de decisiones 
sobre conservación y manejo. 



5. Revisión de estudios de caso. Etapas y pasos más comunes asociados a proyectos de 
conservación. Pedido de permiso de investigación, búsqueda de financiamiento, presentación 
de informes técnicos. Como redactar un informe técnico. Tablas y gráficos. Utilización 
adecuada de los recursos metodológicos para presentar los resultados de un estudio de 
campo. La importancia de sociabilizar la información. 



 



METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 



El curso de dictará en dos partes: en una primera parte se brindarán los contenidos teóricos 
básicos, a través de clases expositivas. Se realizarán actividades prácticas relacionadas a la temática 
expuesta y se realizarán discusiones sobre estudios de casos. La segunda parte del curso se 
desarrollará en el campo, donde se guiará de manera personalizada a los estudiantes en el 
planteamiento de problemas, resolución de los mismos con un ensayo de campo, y exposición de 
resultados obtenidos.  



 



MODALIDAD DE EVALUACIÓN  



La evaluación del curso se realizará de manera individual, en donde el estudiante deberá resolver 
una consigna, con el propósito de ponderar los saberes aprendidos durante el curso y la 
comprensión de la bibliografía suministrada. Asimismo, se evaluará el desempeño en una actividad 
grupal que cada grupo de trabajo deberá preparar en base los datos recogidos de una actividad 
propuesta para ser realizada en el campo. 



 



BIBLIOGRAFÍA 



Barquez RM., MM Díaz & RA Ojeda. 2006. Mamíferos de Argentina. Sistemática y Distribución. 
Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos, Argentina. 











 



 



 



 



 



Cabrera MR. 2015. Reptiles del Centro de Argentina. Edición Universidad Nacional de Córdoba. 298 
pag. 



Cabido D, Cabido, M, Flores A, Roque Garzón, J. & Rosacher, C. 2004. Áreas Naturales Protegidas. 
Provincia de Córdoba, República Argentina. Agencia Córdoba Ambiente. 122 pags. 



Cuellar SE. & A. Noss. 2003. Mamíferos del Chaco y de la Chiquitanía de Santa Cruz, Bolivia. Editorial 
FAN, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 



De Angelo, C, Paviolo, A Di Blanco, Y & M Di Bitteti. 2017. Guía de huellas de mamíferos y grandes 
reptiles de Misiones, norte grande y otras áreas del subtrópico de Argentina. Ediciones del 
Suntrópico. CeIBA. ProYungas. 112 pags. 



Demaio P, Karlin UO. & M. Medina. 2015. Árboles Nativos de Argentina. Tomo 1: centro y Cuyo. 
ECOVAL ediciones. 182 pags. 



Dodd, CK. 2010. Amphibian Ecology and Conservation, a handbook of Feisinger P. 2003. El Diseño 
de Estudios de Campo para la Conservación de la Biodiversidad. Editorial FAN, Santa Cruz de 
la Sierra, Bolivia. 242 pp. 



Emmons, LH & Feer D. 1997. Neotopical Rainforest mammals: A Field Guide. University of Chicago 
ress, Second Edition. Chicago. 



Feisinger P. 2003. El Diseño de Estudios de Campo para la Conservación de la Biodiversidad. 
Editorial FAN, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. 242 pags. 



Gibbs JP, Hunter Jr. ML & Sterling EJ. 1998. Problem-solving in Conservation Biology and Wildlife 
Management. Blackwell Science Ltd. Oxford. 215 pp. Hall. Londres. 140 pp. 



Hawksworth, DL. 1995 Biodiversity: measurement and estimation. Chapman &  Hall. Londres. 140 
pp. 



Narosky T. & D Yzurieta. 2010 Guía de Aves de Argentina y Uruguay. Asociación Ornitológica del 
Plata. Vazquez Mazzini editores. 432 pags. 



McDiarmid MS, Foster C, Guyer JW. Gibbons M & N. Chernoff. 2012. Measuring and Monitoring 
Biological Diversity: Standard Methods for Reptiles. University of California Press, Berkeley, 
California. 



Mares, MA., RA Ojeda & RM Barquez. 1989. Guía de los mamíferos de la provincia de Salta, 
Argentina. Oklahoma Museum of Natural History, University of Oklahoma. 



Morrone, JJ. 2014. Biogeographical regionalisation of the Neotropical region. Zootaxa, 3782: 1-110. 



Ojasti, J. 2000. Manejo de Fauna Silvestre Neotropical. SI-Monitoring and assessment of 
biodiversity program. SI/MAB. Washington. DC. 



Perovic, P, C Trucco, A Tálamo, V Quiroga, D Ramallo, A Lacci, A Bumgartner & F Mohr. 2008. Guía 
técnica para el monitoreo de la biodiversidad. Programa de Monitoreo de Biodiversidad - 
Parque Nacional Copo, Parque y Reserva Provincial Copo, y Zona de Amortiguamiento. 
APN/GEF/BIRF. Salta, Argentina. 64 pags. 



Redford, K. & J. Eisenberg. 1992. Mammals of the Neotropics: The southern cone. Vol: 2. University 
of Chicago press. 



Sutherland WJ. 1996. Ecological census techniques. Cambridge Univ. Press. techniques. Oxford 
University Press. 
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 FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y 



NATURALES 



 



 



Programa de: 



 



DINÁMICA DE POBLACIONES 



 



 



Carrera: Maestría en Manejo de Vida Silvestre               



 



Carga horaria: 40 horas    



Horas Semanales: 40 horas 



 



Contenidos mínimos 



Métodos de muestreo. Densidad poblacional. Disposición espacial. Demografía. Parámetros 
poblacionales. Crecimiento y regulación poblacional. Importancia demográfica de las interacciones 
ecológicas intra e interespecíficas. Computación y modelos de simulación como herramientas para 
estudios de dinámica poblacional. Implicancias de la dinámica poblacional en el manejo y conservación 
de especies. 



 



OBJETIVOS 



 Interpretar los modelos poblacionales como base para la toma de decisiones de manejo de 
poblaciones. 



 Entender a las poblaciones como un nivel de organización. 



 Adquirir una visión global de los procesos demográficos de las especies y de los factores físicos 
y bióticos que les afectan.  



 Reconocer la importancia de los estudios poblacionales, como base para la generación de 
planes de manejo, aprovechamiento y conservación de especies. 



 



 



 



  











 



 



 



 



 



PROGRAMA ANALÍTICO 



1. Descripción de las Poblaciones: El concepto de población. Abundancia y distribución 



espacial. Procesos poblacionales que afectan el tamaño poblacional: reproducción, 



supervivencia, inmigración y emigración. Parámetros poblacionales básicos. Tablas de vida 



diagramáticas y convencionales. Supervivencia. Fertilidad. Tasa de reproducción y tasa de 



incremento. Valor reproductivo y tiempo generacional. 



2. Descripción de los procesos poblacionales. Modelo de crecimiento exponencial básico. 



Competencia intraespecífica. Densodependencia. Propiedades de los factores 



densodependientes. Modelo de crecimiento logístico básico. Fluctuaciones. Uso de 



programas de computación: R software. Paquete Primer.  



3. Descripción de modelos poblacionales: Modelos de crecimiento basados en supervivencia y 



fecundidad específicas por edad: matrices de proyección modelos de crecimiento por 



estadíos. Estudios de perturbación de poblaciones, análisis de elasticidad y sensibilidad. 



Estimación de supervivencia mediante captura y recaptura múltiple. Programa Mark.  



Metapoblaciones. Conceptos sobre dinámica metapoblacional. Uso de programas de 



computación: R software.  



4. Metodologías de Estimación de la abundancia poblacional. Conceptos básicos de captura – 



marcado y recaptura.  Teoría de muestreo de distancias Distance Sampling. Funciones de 



detección, Transecta en línea y transecta de puntos. Teoría de ocupación (Occupancy). 



Modelos de una estación y multitemporales.  Modelos con covariables que afectan a la 



detección y a la ocupación. Uso de programas de computación: R software. 



 



METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 



El curso de dictará mediante clases expositivas diarias, se introducen los conceptos teóricos básicos 
y su fundamentación para posteriormente desarrollar herramientas de análisis y evaluación 
práctica. Contendrá una intensa práctica de casos (resultantes de datos tomados por estudiantes 
en una breve salida de campo para tal fin o como resultado de datos registrados en cursos 
anteriores) y resolución de ejercicios utilizando softwares estadísticos específicos para análisis de 
dinámica de poblaciones animales.  



 



MODALIDAD DE EVALUACIÓN 



El proceso de aprendizaje de los contenidos brindados se evaluará a través de la participación en 
clase y por el resultado de evaluaciones de casos brindados para su análisis día a día. La evaluación 
del curso se realizará de manera individual, en donde el estudiante deberá resolver una 
consigna/problema que se planteará una vez finalizado el curso. Se realizará una ponderación final 
de la nota obtenida de la evaluación final con las notas obtenidas en las evaluaciones diarias. 



 



BIBLIOGRAFÍA 



Begon, M. & M. Mortimer (eds.). 1990. Population Ecology. A Unified Study of Animals and Plants. 
Blackwell Scientific Publications. Oxford, U.K. 











 



 



 



 



 



Boersch-Supana PH:, Traska  AE, & SR Bailliea. 2019. Robustness of simple avian population trend 
models for semi-structured citizen science data is species-dependent. Biological 
Conservation 240: 108286. 



Krebs, CJ. 1989. Ecological methodology. Harper Collins Publishers. New York. 654 p. 



Krebs CJ. 2015. Ecological Methodology. 3ra Ed. Capítulo 2: Estimating abundance in animal and 
plant populations. Addison Wesley Longman.  



McCune, B. & J B. Grace. 2002. Analysis of ecological communities. MjM Software Design. Oregon, 
SA. 300 p. 



Mueller-Dumbois, D. & H. Ellenberg. 1974. Aims and methods of vegetation ecology. John Wiley & 
Sons. New York. 



Murray, DR. 1986. Seed dispersal. Academic Press. Orlando, Florida. 



Pollock KH; Nichols JD; Brownie C & JE Hines. 1990. Statistical inference for Capture- Recapture Ex 
107.periments. Wildlife Monographs. 97 pp. 



Ricklefs, RE. & GL. Miller. 2000. Ecology. Fourth edition. W. H. Freeman and Company. USA. 822 p. 



Smith, RL. & TM. Smith. 2000. Ecología. Cuarta Edición. Addison Wesley Longman. Inc. España. 
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 FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y 



NATURALES 



 



 



Programa de: 



 



INTRODUCCIÓN A SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA  



 



 



Carrera: Maestría en Manejo de Vida Silvestre               



 



Carga horaria: 40 horas    



Horas Semanales: 40 horas 



 



Contenidos mínimos 



Introducir a los estudiantes en el uso de sistemas de información geográfica. Se espera que al terminar el 
curso los estudiantes tengan una formación básica en el uso de SIG, pudiendo realizar actividades de 
búsqueda, generación, visualización y presentación de información geográfica y que estén capacitados 
para realizar análisis sencillos utilizando información vectorial y raster.  



 



 



OBJETIVOS 



 Adquirir conocimientos de las funciones básicas de sistemas de información geográfica con 
énfasis en su aplicación en estudios de manejo de vida silvestre y conservación. 



 Desarrollar criterios para manejo de base de datos biológicos. 



 Desarrollar habilidades en el uso de software de SIG y aplicaciones específicas para visualizar 
datos biológicos. 



 Desarrollar habilidades para la presentación de información geográfica. 



 Adquirir capacidades analíticas para trabajos con información vectorial y raster. 



 Interpretar y redactar publicaciones científicas que hacen uso de terminología específica en el 
área estadística espacial. 



 



 



  











 



 



 



 



 



PROGRAMA ANALÍTICO 



1.   Que es un Sistema de Información Geográfica. Funcionalidades de un SIG. Conociendo Quatum 
GIS: generalidades del software. Almacenamiento y formatos de información: formato vectorial 
y formato raster. Ventajas y desventajas de los tipos de modelos de almacenamiento. Tipos de 
archivos vectoriales: puntos, poli-líneas y polígonos. Archivos shapefile. Tabla de atributos de 
archivos vectoriales. 



2.   Trabajando con vectores. Generar un archivo vectorial desde coordenadas en una tabla. Editar 
y modificar la visualización de un archivo vectorial. Generar un nuevo archivo vectorial desde 
una selección. Selección de información de un archivo vectorial. Cálculo de nuevos atributos en 
un archivo vectorial. Adherir Información externa  a la tabla de atributos de un archivo vectorial. 
Disolver archivos vectoriales desde sus atributos. Cortar un archivo vectorial. Generar zonas de 
amortiguamiento desde archivos vectoriales. Crear nuevos archivos vectoriales usando 
herramientas de edición. 



3.   Trabajando con rasters. Características técnicas de un raster. Editar el estilo de visualización de 
un raster.  Ver/interpretar la metadata de un raster. Cortar un raster usando un vector. Extraer 
valores puntuales de un raster. 



 



METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 



Se utilizará como metodología didáctica clases expositivas con apoyo de presentaciones en 
proyector multimedia. Contendrá una intensa práctica de casos y resolución de ejercicios utilizando 
Softwares específicos de Sistemas de Información Geográfica de acceso libre (Ej. Q Gis). Se 
trabajará con apoyo individual en el manejo de los programas de SIG provistos. Se discutirán casos 
obtenidos de la bibliografía y el abordaje realizado. 



 



MODALIDAD DE EVALUACIÓN 



La evaluación del curso se realizará de manera individual, en donde el estudiante deberá resolver 
un problema planteado, con apoyo de las herramientas metodológicas aprendidas en clase, 
respetando las consignas planteadas y argumentando claramente el proceso de desarrollo. La 
consigna que se planteará una vez finalizado el curso y se entregará en un plazo a convenir.  



 



BIBLIOGRAFÍA 



Cordier JM, JN Lescano, N Rios, GC Leynaud & J Nori. 2020. Climate change threatens micro-
endemic amphibians of an important South American high-altitude center of endemism. 
Amphibia-Reptilia (41): 233 – 243. 



QGIS Development Team - Open Source Geospatial Foundation Project, Versão, 2015 



Lloyd, CD.2010.  Spatial data analysis: an introduction for GIS users. Oxford University press 



Crampton, JW., 2010. Mapping: a Critical Introduction to Cartography and GIS. John Wiley & Son. 



Nori J, R Torres, JN Lescano, JM Cordier, ME Periago & D Baldo, 2016. Protected areas and spatial 
conservation priorities for endemic vertebrates of the Gran Chaco, one of the most 
threatened ecoregions of the world. Diversity  and  Distributions, 2016: 1 – 8.  
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NATURALES 



 



 



Programa de: 



 



TOMA DE DECISIONES PARA EL MANEJO 
Y CONSERVACIÓN DE VIDA SILVESTRE  



 



 



 



Carrera: Maestría en Manejo de Vida Silvestre               



 



Carga horaria: 40 horas    



Horas Semanales:  40 horas 



 



Contenidos mínimos 



Este curso propone brindar los criterios básicos para el enfoque de problemas de manejo a distintas 
escalas (especies, hábitats, ecosistemas). Se procurará hacer énfasis en análisis de problemas y 
presentación de herramientas como la toma de decisiones estructuradas para arribar a manejos 
óptimos en distintas situaciones. Se brindarán los conceptos y criterios de manejo adaptativo e 
integración de los componentes biológicos, sociales y económicos en el manejo de vida silvestre. Se 
enfatizará en sustentar los criterios, características y enfoques del trabajo interdisciplinario. 



 



 



OBJETIVOS 



 Detectar, definir y encarar problemas de manejo mediante un enfoque sistémico que va del 



problema a las disciplinas. 



 Incorporar un procedimiento general de toma de decisiones para integrar sus objetivos de 



manejo con el bagaje técnico-científico provisto en los cursos del plan de estudios. 



 Aplicar y ejercitar criterios del manejo de vida silvestre a la resolución de problemas.  



 Presentar y ejercitar un enfoque sistemático e interdisciplinario mediante la herramienta de 



toma de decisiones estructuradas para la resolución de problemas de manejo de vida silvestre, 



integrando componentes sociales, económicos y ecológicos.  



 Aplicar los conceptos principales del manejo adaptativo, basado en el aprendizaje de los 



resultados del manejo y la reducción de incertidumbre. 



 



 



  











 



 



 



 



 



PROGRAMA ANALÍTICO 



1. Generalidades sobre el Manejo de la Vida Silvestre: Alcances y Objetivos. Discusión de 
distintas problemáticas. 



2. Criterios de Manejo en Vida Silvestre. Criterios basados en especies, hábitat y paisaje. 
criterios de manejo basado en ecosistemas: ejemplos en agroecosistemas, pastizales, bosques.  



3. Introducción a la toma de decisiones estructuradas para el manejo de vida Silvestre.  
Definición del problema. Discusión de casos y ejemplos.  



4. Determinando objetivos de Manejo. Representación gráfica de problemas de decisión en 
manejo. Ponderación de factores de incertidumbre y valores de decisión. Uso de software 
específicos para el manejo de toma de decisiones. 



5. Tomando decisiones bajo incertidumbre: Presentar los distintos tipos de incertidumbre. 
Discutir monitoreo y manejo adaptativo, desde la perspectiva de la toma de decisiones 
estructuradas. 



 



METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 



El curso se dictará a través de clases teóricas-prácticas, con disertaciones expositivas con soporte 
visual; donde además se incentivará la participación del estudiante con el análisis y discusión de 
estudios de caso realizados principalmente en Argentina. Se realizarán actividades grupales para el 
análisis de casos, propiciando de este modo el intercambio de opiniones bajo visiones de distintas 
disciplinas.  



 



MODALIDAD DE EVALUACIÓN 



La evaluación del curso estará compuesta por una combinación de la participación en clase de los 
estudiantes (30%), el trabajo en el estudio de caso en grupos a lo largo de curso (30%) y un trabajo 
final individual que deberán entregar para su corrección dentro de un plazo establecido 
previamente (40%).  



 



BIBLIOGRAFÍA 



Bunnefeld, N., Nicholson, E., & E. Milner-Gulland (Eds.). 2017. Decision-Making in Conservation and 
Natural Resource Management: Models for Interdisciplinary Approaches (Conservation 
Biology). Cambridge: Cambridge University Press.  



Conroy, MJ. & JT. Peterson. 2013. Decision Making in Natural Resource Management. A Structures, 
Adaptive Approach. Wiley-Blackwell. 456 pp. 



Gregory, R, L. Failing, M. Harstone, G. Long. T. McDaniels, & D. Ohlson. 2012. Structures Decision 
Making. A Practical Guide to Environmental Management Choices. Wiley-Blackwell. 299 pp. 



Hammond, JS., Keeney, RL., & H. Raiff. 1999. Smart choices: a practical guide to making better life 
decisions. Random House LLC. 



Marino, GD. 2008. Buenas prácticas ganaderas para conservar la vida silvestre de las pampas: una 
guía para optimizar la producción y conservar la biodiversidad de los pastizales de la Bahía 
Samborombón. - 1a ed. - Buenos Aires: Aves Argentinas. 



Ojasti, J. 2000. Manejo de Fauna Silvestre Neotropical. SI-Monitoring and assessment of 
biodiversity program. SI/MAB. Washington. DC. 











 



 



 



 



 



Rusch, VE, Rusch, GM, Goijman, AP, Varela, S., Claps L. 2017. “Ecosystem services to support 
environmental and socially sustainable decision-making”. Ecología Austral 27:162-176. 



U.S. Fish and Wildlife Service. 2011. Revised Recovery Plan for the Northern Spotted Owl (Strix 
occidentalis caurina). U.S. Fish and Wildlife Service, Portland, Oregon. xvi + 258 pp. 



Williams, BK., RC. Szaro & CD. Shapiro. 2009. Adaptive Management: The US Department of the 
Interior Technical Guide. Adaptive Management Working Group. US. Washington. DC. 



Zaccagnini, ME., AP. Goijman, MJ. Conroy & JJ. Thompson. 2014. Toma de decisiones estructuradas 
para el Manejo adaptativo de recursos naturales y problemas ambientales en ecosistemas 
productivos: Conceptos, metodologías y estudios de caso en Argentina. Ediciones INTA. 178 
pp.  



Zaccagnini, ME., W., Oszut, MG, Zaccagnini, & MG Wilson. 2014. Manual de buenas prácticas para 
la conservación del suelo, la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos área piloto Aldea 
Santa María, Entre Ríos. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria (Argentina). 
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Programa de: 



 



EXTENSIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 



 



Carrera: Maestría en Manejo de Vida Silvestre               



 



Carga horaria: 40 horas    



Horas Semanales: 40 horas 



 



    Contenidos mínimos 



Este curso ofrece herramientas para desarrollar actividades educativas para desarrollar, aún sin 
formación pedagógica específica, capacitaciones, charlas, talleres, recorridos guiados, programas 
de conservación basados en educación ambiental, redacción de materiales de divulgación, etc. En 
este espacio se compartirán y ejercitarán pautas metodológicas que permiten optimizar la 
planificación y el desarrollo de tareas educativas, dotándolas de sentido y fundamento.  



  



 



OBJETIVOS 



 Aprender y desarrollar estrategias de comunicación, para brindar un mensaje claro y efectivo 
sobre logros y valores vinculados con el ambiente, la conservación de los recursos naturales y el 
manejo de especies de fauna silvestre. 



 Valorar y potenciar el aporte como comunicadores de mensajes de conservación de la 



biodiversidad. 



 Reflexionar sobre sus propias prácticas educativas y como se sustentan en el marco teórico de 



la educación y la conservación. 



 



 



  











 



 



 



 



 



PROGRAMA ANALÍTICO 



1. Marco de Educación: aprendizaje significativo, zona de desarrollo próximo, ecología 
conceptual: conceptos estructurantes o núcleos conceptuales.  



2. Educación Ambiental e Interpretación del Patrimonio: Criterios para las elecciones 
metodológicas al organizar charlas u otras actividades educativas.  



4. Trasmisión de un mensaje en extensión: Elementos para la planificación de las actividades a 
partir de mensajes o conceptos clave. Otros criterios: motivaciones, participantes, elementos y 
momentos. Objetivos y los acuerdos de trabajo; los participantes/destinatarios/público de las 
actividades educativas, etc. 



5. Talleres participativos en extensión y educación ambiental: Elementos prácticos para el 
desarrollo de habilidades particulares en la organización y coordinación de talleres.  



6. Presentación y exposiciones en educación ambiental: Organización de presentaciones orales 
entretenidas y efectivas, en el acompañamiento de grupos en visitas guiadas. Preparación de 
materiales gráficos de divulgación científica. 



 



METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 



El curso tiene tres ejes que se trabajarán conjuntamente en cada jornada partiendo de las 
experiencias del grupo y buscando enriquecer las prácticas educativas con sustento teórico, mayor 
organización y sentido estratégico, y también con habilidades específicas para cada estrategia 
educativa en particular. Se trabajará con metodología de taller participativo y se complementará 
con exposiciones por parte del docente. Los conceptos serán desprendidos de la práctica de taller, 
el método mismo utilizado en las clases, vivenciado por los participantes es a su vez contenido 
didáctico. Se realizarán prácticas en espacios públicos, como Museos, Jardín Zoológico, o Parques 
y/o Reservas.  
 



MODALIDAD DE EVALUACIÓN 



Se realizarán evaluaciones del proceso de aprendizaje durante las clases, en los que se tendrá en 
cuenta: a) la participación activa y compromiso con la consigna propuesta, b) la calidad de los 
productos de cada taller y su presentación grupal. Como evaluación final deberán entregar en 
forma individual uno de los productos elaborados en los talleres (planificación de una presentación 
oral, material gráfico, visita guiada o taller) con el desarrollo de los criterios y elecciones realizados 
y su justificación y fundamentación teórica. Se considerará la aplicación de conceptos trabajados en 
clase, conceptos del material de lectura obligatoria y claridad en la redacción y presentación del 
trabajo. 



 



BIBLIOGRAFÍA 



Balboa CF. (Ed.) 2007. La Interpretación del Patrimonio en la Argentina. Estrategias para conservar y 
comunicar nuestros bienes naturales y culturales. Editorial APN.  



Bateson G. 1980 Fragmentos de la introducción de Espíritu y naturaleza. Amorrortu editores, 
Buenos Aires. Edición original en inglés, Mind and Nature. A Necessary Unity, E. P. Dutton, 
Nueva York 179 pp. 











 



 



 



 



 



Bloom, B., et al. 1971 Taxonomía de los objetivos de la educación: la clasificación de las metas 
educacionales: manuales I y II. Buenos Aires: Centro Regional de Ayuda Técnica: Agencia para 
el Desarrollo Internacional (A.I.D). 



Maturana, H 2009 El Arbol del conocimiento: las bases biológicas del entendimiento humano. 
Editorial Universitaria, Chile. 54 pp. 



Oggero, A., Astudillo, C. & E. Natale.2017 Monitoring of environmental education program in urban 
nature reserve "Bosque Autóctono El Espinal". Revista Electrónica “Actualidades 
Investigativas en Educación. 2017, 17, 3, 1-28. 



Pereiro, X & S. Prado Conde. 2008  Introducción En: Pereira, Prado y Takenaka: Patrimonios 
culturales: educación e interpretación: cruzando límites y produciendo alternativas. 
Recomendaciones para las buenas prácticas en Interpretación de Patrimonio Natural y 
Cultural (2006). Comisión de Calidad y Buenas Prácticas en la Interpretación. Asociación para 
la Interpretación del Patrimonio (AIP). 



  











 



 



 



 



 



 



 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
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Programa de: 



 



BIOLOGÍA DE LA CONSERVACIÓN 



 



 



Carrera: Maestría en Manejo de Vida Silvestre               



 



Carga horaria: 40 horas    



Horas Semanales: 40  horas 



Contenidos mínimos 



El curso se presenta como una introducción a la disciplina de la Conservación Biológica destinada a 
complementar la formación de los estudiantes de maestría a través de la revisión de su papel frente a 
los problemas de degradación ambiental y pérdida de biodiversidad y de la presentación de los 
conceptos y herramientas de uso común en el área. Retoma la discusión de conceptos de genética, 
ecología de poblaciones, demografía y ecología de comunidades, en el escenario específico de los 
problemas de conservación: poblaciones pequeñas, aisladas y en declinación, paisajes fragmentados, 
ecosistemas sujetos a reducciones en la diversidad biológica y a cambios en la identidad, frecuencia e 
intensidad de los disturbios. La materia brinda un panorama actualizado de las herramientas 
conceptuales y prácticas disponibles para enfrentar esos desafíos. Se apoya para su dictado en el 
análisis de problemas de conservación relevantes a nivel local. 



 



OBJETIVOS 



 Incorporar las bases conceptuales de la Biología de la Conservación y conocer las herramientas 



disponibles para enfrentar problemas de deterioro de biodiversidad. 



 Discutir en profundidad la responsabilidad de los profesionales de ciencias naturales frente a la 



crisis ambiental. 



 Revisar objetivamente la situación de la biodiversidad a nivel global y regional. 



 Ejercitar el uso de metodologías para la planificación y la resolución de problemas de 



conservación de hábitats y especies basados en el manejo científico. 



 Analizar los diferentes factores que dificultan la posibilidad de revertir la pérdida de 



biodiversidad en el actual contexto de desarrollo económico 



 



  











 



 



 



 



 



PROGRAMA ANALÍTICO 



1- La Biología de la Conservación como disciplina científica: Principios de Biología de la 
Conservación: cambio evolutivo, dinámica ecológica y presencia humana. La necesidad de 
manejar los sistemas naturales. Principios del manejo conservacionista. Cambios de paradigmas 
en Ecología: su implicancia en la Biología de la Conservación. Ciencia y conservación en 
América. 



2- Diagnóstico ambiental: Breve historia de la relación entre el hombre y la naturaleza. Situación 
ambiental actual del planeta. Capacidad de carga de la biosfera. Sustentabilidad. Indicadores 
económicos y sustentabilidad: producto bruto interno. Problemas de sobreexplotación de 
recursos, contaminación ambiental, bioacumulación. El desafío del cambio climático global. 
Antropoceno y neoecosistemas. Razones para el optimismo.  



3 - Diversidad Biológica: Biodiversidad: definición, distribución geográfica, importancia para el 
funcionamiento de los ecosistemas. Valor instrumental e intrínseco de la diversidad biológica. 
La Ética de la Tierra. Crisis de extinción: magnitud y evidencias. Tendencias de extinción en 
distintos grupos. Pérdida de poblaciones, variedades y ecotipos, extinción local, extinción 
ecológica. Causas de extinción: transformación de ambientes naturales, introducción de 
especies y sobre-explotación. Invasiones biológicas: gravedad, extensión y proyecciones del 
problema. Problemas de diagnóstico: causas próximas y causas últimas de la extinción.  



4-  Genética de poblaciones pequeñas: Utilidad de la categoría de especie para la conservación. 
Problemas taxonómicos y conservación de biodiversidad. Problemas taxonómicos en 
conservación. Genética de la conservación. Heterocigosis y vigor híbrido. Cuellos de botella y 
efecto fundador. Tamaño poblacional genéticamente efectivo. Depresión por endo y exogamia. 
Variación genética interpoblacional. Flujo génico y deriva génica. Limitaciones del enfoque 
genético. 



5- Demografía de poblaciones pequeñas: Demografía de poblaciones pequeñas. Procesos 
demográficos: componentes determinísticos y estocásticos. Estocasticidad demográfica, 
ambiental y de catástrofes. Densodependencia y densodependencia inversa: efecto Allee. 
Población mínima viable: modelos determinísticos y estocásticos. Paradigmas en demografía: 
paradigma de la población en declinación y de la población pequeña, diferencias y valor de cada 
uno de ellos. Metapoblaciones y conservación. Análisis de viabilidad poblacional: potencial y 
restricciones.  



6-   Conservación de especies y poblaciones: Principios del manejo conservacionista. Factores que 
contribuyen al riesgo de extinción. Priorizando especies para conservación. Especies raras. 
Estrategias de conservación in situ y ex situ. Valor de los corredores como herramientas de 
conservación. Translocación y reintroducción. Cría en cautiverio. La explotación sostenible 
como herramienta de conservación. 



7-  Ecología de comunidades y conservación de biodiversidad: Objetivos en la conservación de 
comunidades: ¿qué son las "comunidades naturales" en un ambiente dinámico? Biodiversidad: 
diversidad alfa, beta y gama. Teoría de estados y transiciones, su valor para la conservación. 
Insularización. Teoría del equilibrio de biogeografía de islas, islas con puente terrestre. 
Conservando componentes y procesos ecológicos claves. Relaciones interespecíficas críticas: 
especies claves, mutualismos, efectos indirectos e interacciones difusas. Especies clave y 
especies paraguas. Selección de reservas naturales: criterios. Objetivos y características de las 
áreas de conservación. Tamaño, dinámica interna y contexto. Zonificación y planes de manejo. 
Manejo para mantener la heterogeneidad y la complejidad. Conservación fuera de reservas 
naturales. Ecología de la restauración. 



8- Investigación y manejo para identificar y reducir la incertidumbre clave: El valor de un buen 
experimento en el marco de la conservación. Investigación científica tradicional y Biología de la 











 



 



 



 



 



Conservación, complementariedades y diferencias. Fuentes de incertidumbre en la 
conservación y manejo de recursos naturales. Estudios descriptivos, analíticos y retrospectivos. 
Manejo experimental. Principios del manejo adaptativo. Etapas del manejo adaptativo: 
diagnóstico del problema, diseño de proyectos, implementación, monitoreo, ajuste de 
decisiones. Diseño experimental para manejo adaptativo. Indicadores biológicos.  Inferencia 
estadística y manejo. Herramientas complementarias: principios de estadística bayesiana y de 
análisis de decisión.  



9 -Conclusiones finales: ¿Qué puede y qué no puede hacer la Biología de la Conservación frente a la 
crisis de biodiversidad? La arrogancia del humanismo: ¿cuál es nuestra verdadera capacidad 
para manejar sistemas biológicos complejos? Relación entre conocimiento científico y políticas 
de manejo: el eslabón perdido. Gobierno y ONGs ambientalistas. El rol del biólogo de la 
conservación en la sociedad moderna. Análisis de riesgo en la toma de decisiones. Desafíos 
para la Biología de la Conservación en Sudamérica. Lo que nunca nos enseñaron pero siempre 
debimos saber. 



 



METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 



Se utilizará como metodología didáctica la exposición dialogada, con apoyo de presentaciones en 
proyector multimedia. Contendrá una intensa práctica de casos y análisis de situaciones reales, 
utilizando bibliografía científica específica como también informes técnicos locales. También  se 
realizarán seminarios de discusión de publicaciones, trabajos prácticos de gabinete, prácticas con 
modelos demográficos y datos de campo. 



 



MODALIDAD DE EVALUACIÓN 



La evaluación se realiza a través del análisis de los trabajos grupales. Se presentan rúbricas de 
evaluación previas a los ejercicios a través de las cuales cada grupo evalúa su propio desempeño y 
el de los otros equipos. Los resultados de las evaluaciones se combinan con una calificación 
individual obtenida a través de un examen final escrito. 
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Programa de: 



 



EPISTEMOLOGÍA y METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN 



 



 



Carrera: Maestría en Manejo de Vida Silvestre               



 



Carga horaria: 40 horas    



Horas Semanales: 40 horas 



 



Contenidos mínimos 



Este curso introduce a los estudiantes a los fundamentos epistemológicos y metodológicos de la 
investigación. Los temas abordados incluyen Investigación exploratoria, descriptiva, correlacional. 
Investigación explicativa y predictiva. La formulación del problema de investigación. Hipótesis: observación 
y contrastación. Etapas del diseño de un proyecto, o informe técnico - científico. Análisis de casos 
particulares. Recursos epistemológicos en la elaboración del proyecto de Tesis.  



 



 



OBJETIVOS 



 Reconocer los aspectos epistemológicos y metodológicos aplicados a la investigación empírica 
en las ciencias naturales.  



 Analizar y entender el contexto histórico en el desarrollo de la filosofía de la ciencia. 



 Diferenciar los fundamentos filosóficos, epistemológicos y metodológicos de la producción de 
conocimientos en las ciencias. 



 Discutir sobre las metodologías de investigación. 



 Evaluar los criterios que distinguen al conocimiento científico de otras formas de conocimiento. 



 Comprender la relación y las diferencias entre ciencia, tecnología y sociedad.  



 Examinar la comunicación del conocimiento científico. 



 Evaluar algunas relaciones entre epistemología, estrategias de indagación científica y 
herramientas estadísticas.  



 



 



  











 



 



 



 



 



PROGRAMA ANALÍTICO 



1. Metodología de Investigación: La metodología de investigación y la necesaria reflexión 
epistemológica para comprender las estrategias de producción del conocimiento. Diferentes 
modos de conocer. Conjetura, observación, argumentar, justificar. El conocimiento científico. 
Ciencia y concepción del mundo. Objetividad y subjetividad. Verdad y realidad. Concepto de 
causa. Certezas y probabilidades. Contextos de la Ciencia. Ciencias formales y fácticas. La 
cultura científica. 



2. Corrientes y posturas en Epistemología: Las posturas clásicas. Empirismo, positivismo, 
Inductivismo, falsacionismo, paradigmas, programas de investigación, realismo e 
instrumentalismo. Críticas. Giros sociológico e histórico en epistemología. Paradigmas y 
revoluciones científicas. Programas de investigación y el “enfoque científico” como intento de 
síntesis. Estudios sociales críticos de la ciencia, la tecnología y la racionalidad. Ciencia y valores. 
La ciencia como producto o como proceso. 



3. Planteo de Hipótesis: Identificación de un problema de investigación. Planteo de hipótesis. 
Experimentación y la posibilidad de predecir. La transformación del hecho en dato. El papel del 
conocimiento previo. La lógica en planteo y la puesta a prueba de hipótesis. Abducción, 
inducción y deducción como herramientas y los límites de la inferencia.  



4. Alcances y limitaciones en el campo del conocimiento: El problema de la especialización y la 
unificación de los campos del conocimiento. La evidencia. La explicación. Los límites de la 
estadística. Interdisciplina y transdisciplina. Sistemas complejos. Diferencias entre lo que hace 
un científico, un tecnólogo y un profesional.  



5. Comunicación científica: Difusión (oral y escrita) y búsqueda de la información científica. 
Análisis de publicaciones, redacción científica y preparación de artículos. Publicación y 
evaluación del impacto y de la calidad de la ciencia.  



 



METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA  



Se utilizará como metodología didáctica la exposición dialogada, con apoyo de presentaciones en 
proyector multimedia. Las clases serán teórico-prácticas desde una aproximación constructivista. El 
proceso de enseñanza-aprendizaje se centra en una fluida interacción entre docente-estudiantes y 
estudiantes-estudiantes. La idea central es que los estudiantes tengan un papel activo y autónomo, 
promoviendo: (i) el análisis crítico, (ii) distintas capacidades a través de la indagación, discusión y 
exposición de problemas o trabajos; (iii) actividades cooperativas, intentando poner en relieve la 
importancia del análisis grupal sobre el individual; (iv) habilidades de selección, valoración y 
asociación de ideas que les permitan establecer  relaciones conceptuales y algunas conclusiones 
generales sobre el diseño experimental. Se priorizará la discusión de los fundamentos 
epistemológicos y metodológicos de los distintos proyectos de investigación que estén 
desarrollando los estudiantes. Todos los días se discutirán objetivos de distintos proyectos de 
investigación analizando las estrategias de indagación científica, las hipótesis explícitas o implícitas 
que se encuentren considerando, el diseño experimental y la coherencia epistemológica del 
proyecto.   



 



MODALIDAD DE EVALUACIÓN 



Para la evaluación del curso se requiere: a) Lectura previa de publicaciones científicas para su 
discusión en clase (habrá clases específicas en las que los estudiantes discutirán estas lecturas), b) 
Presentación de una "pregunta/ idea/ objetivo de investigación", c) Exposición en clase de la 
consigna anterior. Criterios para la evaluación: familiaridad con las lecturas, participación en clase, 











 



 



 



 



 



defensa del proyecto individual y profundidad teórico-metodológica alcanzada a través de la 
autoevaluación. 
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MANEJO DE INVASIONES BIOLÓGICAS  



 



 



Carrera: Maestría en Manejo de Vida Silvestre               



 



Carga horaria: 40 horas    



Horas Semanales: 40 horas 



 



Contenidos mínimos 



El curso se presenta como una introducción a los problemas que origina la introducción y 
establecimiento de especies exóticas, tanto animales como vegetales, y los principios y estrategias para 
su erradicación y control. Este curso propone brindar un panorama actualizado de las herramientas 
conceptuales y prácticas disponibles para enfrentar esos desafíos. Se abordan aspectos conceptuales 
básicos como la definición de una especie como invasora; su potencial impacto sobre el ambiente, el rol 
de las especies exóticas invasoras como competidores, depredadores, herbívoros y patógenos; el efecto 
sobre la dinámica de nutrientes y la frecuencia e intensidad de los disturbios. Por otro lado, también se 
abordan aspectos socio culturales relacionadas al proceso de invasión, como su impacto sobre la 
economía, la cultura y la salud. 



 



 



OBJETIVOS  



 Incorporar las bases conceptuales y estrategias generales para el control de los procesos de 



invasión biológica de origen animal o vegetal 



 Definir adecuadamente el concepto y alcances de un proceso de invasión biológica 



 Ejercitar el uso de metodologías para la planificación y la resolución de problemas de control de 



procesos de invasiones biológicas. 



 Analizar el alcance de los procesos que desencadena el establecimiento de una especie 



invasora, analizando aspectos socio culturales y económicos. 



 



 



  











 



 



 



 



 



PROGRAMA ANALÍTICO 



1- Especies introducidas, establecidas, exóticas e invasoras: Definiciones en el marco del 
Convenio de Diversidad Biológica. Limitaciones de las definiciones: alcances geográficos y 
temporales de la definición de especie exótica. ¿Qué son las invasiones biológicas? ¿Todas las 
especies exóticas invasoras deben ser objeto de control? El origen geográfico y el impacto 
como criterios para la definición de especie invasora. El principio de precaución y las especies 
exóticas invasoras. Neo-ecosistemas y especies exóticas invasoras: ¿Las invasiones biológicas 
son un problema real?. 



2- Impacto de las especies exóticas invasoras: Efectos sobre el ambiente: especies exóticas 
invasoras como competidores, depredadores, herbívoros y patógenos. Especies clave-
negativas, impactos sobre la dinámica de nutrientes y la frecuencia e intensidad de los 
disturbios. Efectos sobre la economía, la cultura y la salud. El problema de las invasiones 
biológicas en América del Sur y en la República Argentina. 



3- Marco conceptual para el estudio de las invasiones biológicas: El proceso de introducción. 
Introducciones voluntarias y accidentales. Vectores y rutas de dispersión. b- Llegada y 
establecimiento. Porcentaje de invasores exitosos en distintos taxa y diferentes ambientes. 
Especies durmientes. Invasividad e invasibilidad. La importancia de la presión de propágulos y 
del ajuste climático. Los antecedentes de las especies como predictor de invasividad. 
Diversidad Biológica y riesgo de invasión. La importancia de los disturbios. Invasiones en islas y 
continentes. Teoría de nichos vacantes. La paradoja de las invasiones. c- La fase de dispersión. 
Modelo de difusión y “saltos” de dispersión.  



4- Manejo de invasiones biológicas: Principios del manejo conservacionista. La restauración de 
los ambientes como meta de manejo. ¿Qué es la restauración ecológica? Objetivos de las 
acciones de control. El valor del manejo científico: manejo experimental, manejo adaptativo 
activo y pasivo. Indicadores de manejo. Estrategias de prevención de invasiones: análisis de 
riesgo y análisis de rutas y vectores de introducción y dispersión. Modelos de ajuste climático. 
Estrategias de detección de invasores potenciales: listas de alerta. Mapas de riesgo. Detección 
temprana y acción precoz. Métodos de priorización. Control o erradicación: preferencia y 
factibilidad. El valor de los modelos demográficos para el diseño de estrategias de manejo de 
especies exóticas invasoras. Métodos de control de plantas y vertebrados invasores. Control 
físico, químico, biológico y ambiental. Estrategias de monitoreo. Control de especies exóticas 
invasoras y restauración de ambientes. 



5- Percepción y comunicación del problema: La importancia de la percepción pública sobre las 
especies exóticas invasoras. Las especies invasoras como especies culturales clave. Estrategias 
de comunicación y participación pública. 



6- Iniciativas globales, regionales y nacionales para el manejo de las invasiones biológicas: Red 
Interamericana de Información sobre Invasiones Biológicas (I3N – IABIN), Programa Global de 
Invasiones Biológicas (GISP), Red Global de información sobre Invasiones Biológicas (GISIN), 
Grupo de Especialistas en invasiones Biológicas de UICN. Estrategias nacionales sobre EEI. La 
Estrategia Nacional de la República Argentina. 
 



METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 



El curso está destinado a proveer herramientas conceptuales clave a través de clases teóricas, pero 
el énfasis está en la transmisión de herramientas de trabajo y de habilidades para la resolución de 
problemas. Se hace énfasis en el desarrollo de ejercicios de discusión y de simulación con matrices 
poblacionales y tareas grupales para la planificación de acciones de manejo, incluyendo el diseño y 
aplicación de sistemas de análisis de riesgo, la evaluación de vectores, la preparación de árboles de 











 



 



 



 



 



decisión para optar entre acciones de control o erradicación, la priorización de especies y la 
elaboración de planes de control y erradicación y de estrategias de comunicación.  



 



MODALIDAD DE EVALUACIÓN 



La evaluación se realiza a través del análisis de los trabajos grupales. Los resultados de las 
evaluaciones se combinan con una calificación individual obtenida a través de un examen final 
escrito en donde los estudiantes deberán responder consignas sobre los saberes aprendidos y la 
bibliografía provista como lectura obligatoria. 



 



BIBLIOGRAFÍA 
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Bulletin, 23(2): 249-255. 
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Capítulo 9, en: Nentwig, W (ed.). Biological Invasions. Ecological Studies, 193. Springer-Verlag 
Berlin Heidelberg. 



Cafaro P. & R. Primack. 2014. Species extinction is a great moral wrong. Biological Conservation, 
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Editorial FAN, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. 242 pp. 



Fonseca, C.; DL. Guadagnin; C. Emer; S. Masciadri; P. Germain & SM. Zalba. 2013. Invasive alien 
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(8): 1751-1763. 
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North America. Conservation Biology, 11(1): 193-203. 
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foci. Journal of Applied Ecology, 25: 1009-1021 



Nori J, Tesarolo G; Ficetola GF, Loyola R, Di Cola V & GC Leynaud. 2016. Buying environmental 
problems: The invasive potential of imported freshwater turtles in Argentina. Aquatic 
Conservation: Marine Freshwater Ecosystem 2016: 1–7. 











 



 



 



 



 



Natale, E., SM. Zalba, H. Reinoso & G. Damilano. 2012. Assessing invasion process through pathway 
and vector analysis: the case of Saltcedar (Tamarix spp.). Management of Biological 
Invasions, 3 (1): 37–44. 
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towards a Synthesis. Biological Invasions (Special Issue), 4 (1-2). 209 pp. 



Zalba, SM. 2005. El manejo científico. Un terreno común para la investigación, la gestión de áreas 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
 FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y 



NATURALES 



 



Programa de: 



 



LEGISLACIÓN AMBIENTAL 



 



 



Carrera: Maestría en Manejo de Vida Silvestre               



 



Carga horaria: 30 horas    



Horas Semanales: 30 horas 



Contenidos mínimos 



El curso explora conceptos que integran las normativas referidas al ambiente que permitan 
comprender el significado y alcance de dichas normativas que hacen a la actividad profesional. Alcances 
de la legislación ambiental vigente, el rol que cumplen las normas en la protección del ambiente y un 
panorama de la situación actual. Sistema jurídico argentino y su organización en materia ambiental y en 
los principales organismos encargados de legislar y gestionar en la materia. Referencias a otros países 
de Latinoamérica. Sistema de legislación ambiental en tratados internacionales. Normas vigentes a 
nivel nacional, en la provincia de Córdoba y de otras provincias, con referencias a los principales 
compromisos internacionales vinculados a la temática. 



OBJETIVOS 



 Adquirir conocimientos jurídicos que permitan desarrollar destrezas para ubicarse en materia 
de vida silvestre y en el ordenamiento jurídico ambiental.  



 Examinar con objetividad y sentido crítico la realidad ambiental de los recursos naturales y de 
los modelos de desarrollo incorporando aspectos legales e integrando fenómenos de las 
relaciones socio-ambientales a la dimensión jurídica normativa de la vida silvestre. 



 Reconocer las diferentes perspectivas sobre la problemática ambiental, de los recursos 
naturales y los modelos desarrollo. 



 Disponer de herramientas conceptuales y metodológicas para reconocer el status jurídico de 
los derechos y deberes de los ciudadanos y abordar los problemas en el sistema jurídico 
argentino. 



 Reconocer y contextualizar los aspectos normativos en la gestión ambiental en materia de vida 
silvestre e interpretar la estructura, funcionamiento y objetivos de las instituciones ambientales 
y de los recursos naturales en el modelo de desarrollo en que nos encontramos. 



 Discernir las diferentes vías de resolución de conflictos socio-ambientales: acciones individuales 
y colectivas, participación pública, acceso a la justicia. 



 Desarrollar actitudes positivas frente a las problemáticas vinculadas al ambiente, a los recursos 
naturales y al manejo de la vida silvestre. 



 Desarrollar capacidades para participar en la sociedad con responsabilidad ambiental sobre los 
recursos naturales.  



 
 











 



 



 



 



 



PROGRAMA ANALÍTICO 



1. Introducción a la problemática ambiental: La discusión de los problemas ambientales y de 
desarrollo a nivel internacional y su incidencia sobre la comunidad internacional.  



2. La problemática ambiental y el derecho: Que es el derecho ambiental. Conceptos, 
caracteres. Problemas en la investigación jurídica vinculados al ambiente. (interdisciplina, 
multicausalidad, pluridisciplinas). Leyes y tratados internacionales que regulan el uso y 
manejo de la vida silvestre y de las áreas protegidas. 



3. El derecho y su rol en la protección del ambiente: Normas ambientales: legislación 
ambiental, tipos. Clasificaciones. Formas de relevamiento, búsqueda y ubicación. 



4. El sistema jurídico Argentino: Significado e importancia de conocer el funcionamiento del 
sistema jurídico. La constitución nacional (impacto de la reforma de 1994). Distribución de 
competencias en materia ambiental en los distintos niveles y sectores que gestionan en 
materia ambiental. Las constituciones provinciales y la problemática ambiental. 



5. Las nuevas leyes de presupuestos mínimos: Significado y alcance en el sistema, 
importancia, responsabilidades. La organización política institucional Nacional y en la 
provincia de Córdoba. Descripción, análisis impacto en las actividades profesionales. La ley 
nacional de conservación de la fauna silvestre, análisis ley 22421. Situación de las provincias 
vinculadas a la ley, quienes adhieren y quienes tienen sus propias regulaciones. Protocolo 
de Nagoya. 



6. La provincia de Córdoba como caso: La flora y fauna silvestre en la ley 7343, la situación de 
la Ley 22412. Su vinculación con leyes de áreas naturales, bosque nativo, agua, aire, suelo 
como normativas propias de las provincias en virtud de su dominio sobre los recursos 
naturales en su  territorio. La nueva ley de política ambiental de la provincia de Córdoba. 
Análisis de la normativa y referencia a su reglamentación y ejecución. Análisis de 
situaciones propuestas por los estudiantes de acuerdo a los temas objeto de estudio. 



 



METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 



Las modalidades del dictado de las clases expositivas teórico-prácticas. En las actividades prácticas 
se considerará la discusión y análisis de situaciones ambientales de problemas propuestos y la 
selección de una situación ambiental, profundización y exposición de la misma. Se organizarán 
actividades de discusión de casos en grupos. 



 



MODALIDAD DE EVALUACIÓN 



La evaluación se realiza en un trabajo final individual, con formato de monografía, asociado a la 
problemática de estudio tentativa para su Tesis que inserte su problema objeto de análisis en el 
marco normativo ambiental.  



 



BIBLIOGRAFÍA  



Donadío E. 2009. Ecólogos y megaminería, reflecciones sobre como y porque involucrarse en el 



conflicto minero-ambiental. Ecología Austral: (19): 3. 



Estrategia nacional de Biodiversidad. 1998. Principios y fundamentos. Orientaciones estratégicas. 



Plan de acción. Documento taller nacional. SRN y DS. Nación, INTA, APN IUCN. 126 pp. 











 



 



 



 



 



Juliá, MS.  2006. Algunos elementos de la gestión pública del ambiente, Anuario IX del Centro de 



Investigaciones Jurídicas y Sociales, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Universidad 



Nacional de Córdoba. 



Juliá, MS. 2005. Reflexiones y aportes para la Construcción de teoría en Derecho Ambiental. 



Anuario VIII del Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales, Facultad de Derecho y Ciencias 



Sociales. Universidad Nacional de Córdoba.  



Juliá, MS. 2008. El abordaje jurídico de problemas ambientales” Anuario del Centro de 



Investigaciones Jurídicas y Sociales, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Universidad 



Nacional de Córdoba. 



Juliá, MS,  Conforti, N & A. Vera. 2019 La investigación jurídica en políticas públicas ambientales 



parte III, Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba Advocatus, Ciencia, Derecho y Sociedad. 



Juliá, MS. 2015. La institucionalidad actual en Argentina 2009-2014. Narvaja Editor, Unquillo.  



Morales Lamberti, A. & A. Novak. 2005. Instituciones de derecho ambiental, segunda edición. 



Lerner. Córdoba Argentina. 



Ulla, MC. 2016.  Los presupuestos mínimos y el nuevo orden jurídico ambiental en Argentina 2014-



2015 Conflicto, debates y disputas en el campo jurídico político. Córdoba. 
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 FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y 
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Programa de: 



 



ECONOMÍA DE LOS RECURSOS NATURALES 



 



 



Carrera: Maestría en Manejo de Vida Silvestre               



 



Carga horaria: 40 horas    



Horas Semanales: 40 horas 



Contenidos mínimos 



Conceptos básicos de economía y ecología. Teoría del mercado. Oferta, demanda, equilibrio del 
mercado y competencia. Escala sustentable, distribución equitativa y asignación eficiente. Servicios 
ecosistémicos. Estimación de la valoración ambiental. Costo y externalidades. Análisis de costo-
beneficio y costo-eficiencia. Costos ambientales y costos sociales. Comercio internacional en la 
distribución de los bienes y servicios ambientales y en el surgimiento de deudas externas y deudas 
ecológicas. 



 



 



OBJETIVOS 



 Incorporar herramientas conceptuales necesarias para comprender y compatibilizar el punto de 



vista pragmático de los economistas para la explotación de los sistemas naturales con la 



necesidad de administrarlos sustentablemente. 



 Analizar los conceptos básicos de la macroeconomía, la microeconomía y de las técnicas de 



valoraciones ambientales.  



 Desarrollar y describir vías y cursos de acción orientados a alternativas tecnológicas y de 



organización social sustentables. 



 Conocer la capacidad productiva de los sistemas naturales, la identificación y ponderación de 



todos los costos y beneficios derivados de las actividades económicas y su distribución en la 



sociedad.  



 



 



  











 



 



 



 



 



PROGRAMA ANALÍTICO 



1. Introducción a la economía ecológica: Conceptos básicos de economía y ecología, el campo de     
incumbencia de la economía ecológica y sus fundamentos. La relación fundamental entre el  
ecosistema global y el subsistema económico y desarrollar el concepto de flujo metabólico de la      
economía, sus leyes y las evidencias actuales de sus límites. Conceptos de mundo vacío y mundo 
lleno y las consecuencias sobre el crecimiento económico en un planeta finito. Aportes 
tempranos y recientes a la economía ecológica provenientes de otras disciplinas científicas. 



2. Principios y metas de La Economía Ecológica: Las metas de la economía ecológica (escala 
sustentable, distribución equitativa y asignación eficiente) y desarrollar las interrelaciones entre 
ellas. Ecosistemas, sus  funciones, estructuras y el papel fundamental que juega como sustento 
de la vida. Conceptos de mundo vacío y mundo lleno con el papel que juega el capital natural, el    
capital manufacturado y los servicios ecosistémicos.  



3.  Valoración de los recursos ambientales: Fundamentos y marco teórico para la valoración de los       
bienes y servicios ambientales, sus usos y sus limitaciones. Conceptos de riesgo e incertidumbre       
en relación a los límites y la frontera del conocimiento. Introducción a los métodos 
monocriteriales de valoración de bienes y servicios ambientales y del análisis multicriterio como 
criterio de decisión para la evaluación integral de los impactos ambientales y sociales. Enfoques 
teóricos y sus implicancias sobre el papel que juegan los consumidores y productores en relación 
a la valoración de bienes y servicios ambientales. 



4.  Instituciones e instrumentos de política ambiental: Bases teóricas y principios para el diseño de 
políticas ambientales. Desarrollo y contrastes entre los enfoques convencionales de política      
ambiental basados en incentivos o en regulaciones directas y presentación de las bases para un      
enfoque transdisciplinario de política ambiental. Impactos específicos de algunos de los       
instrumentos de política ambiental más usados para el control del agotamiento de recursos y la 
contaminación ambiental. Instrumentos y formas institucionales para abordar las metas de 
equidad distributiva y asignación eficiente. 



5.  Tópicos en economía ecológica: El papel que juega el comercio internacional en la distribución       
de los bienes y servicios ambientales y en el surgimiento de deudas externas y deudas 
ecológicas. Discusión sobre (in)sustentabilidad de las tecnologías de monocultivos industriales y 
la minería a cielo abierto y las tecnologías alternativas. Alternativas tecnológicas disponibles 
para la sustitución de la energía fósil y para la producción de alimentos. El papel de la educación 
y de las comunidades organizadas como motores de la transición. 



 



METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 



Se utilizará como metodología didáctica la exposición dialogada, con apoyo de presentaciones en 
proyector multimedia. Al final de cada encuentro áulico se brindarán consignas para que los 
estudiantes las completen fuera del aula y con el objetivo de que lean y reflexionen sobre la 
bibliografía obligatoria. Además, se proveerá a los estudiantes de bibliografía complementaria para 
ampliar temas de interés específico de los estudiantes. Dentro de las actividades prácticas previstas 
se desarrollará una jornada de trabajo en un emprendimiento comercial, para visibilizar 
problemáticas, discutir sobre su organización y funcionamiento.  



 



MODALIDAD DE EVALUACIÓN 



La evaluación se realiza a través del análisis de los trabajos grupales realizados durante el curso. Se 
presentan rúbricas de evaluación previas a los ejercicios a través de las cuales cada grupo evaluará 
su propio desempeño y el de los otros equipos. Ésta evaluación se combinará con la calificación 











 



 



 



 



 



individual obtenida a través de un examen final escrito donde el estudiante debe responder a 
preguntas desarrolladas por el docente. 



 



BIBLIOGRAFÍA 



Altieri, M., P. Rosset & L A. Thrupp. 1988. El potencial de la agroecología para combatir el hambre 
en el mundo en desarrollo, en Una visión de la alimentación, la agricultura y el medio 
ambiente en el año 2020, IFPRI, Resumen 2020, No 55.  



Daly H. & J. Farley, 2004- Ecological Economics, Principles and Applications, Island Press,  
Washington. 



Daly H. 2009. Big Idea: A Steady State Economy, Forum de la ISEE sobre Economía Ecológica y la 
Crisis Actual de la Economía Global,  ISEE Newsletter. 



Jackson T., 2011. Prosperidad sin crecimiento: Economía para un planeta finito, Icaría 



Martínez Alier, J., J. Roca Jusmet, 2000. Economía Ecológica y Política Ambiental, PNUMA y FCE, 
Méjico. 



Pigem, J. 2009- Buena Crisis, Kairos, Barcelona. 192 pag. 
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Programa de: 



 



GESTIÓN Y MANEJO DE ÁREAS 
PROTEGIDAS 



 



 



Carrera: Maestría en Manejo de Vida Silvestre               



 



Carga horaria: 40 horas    



Horas Semanales: 40 horas 



 



Contenidos mínimos 



El curso propone la capacitación de sus estudiantes en la compresión de la legislación y características 
de la administración de un área protegida, de distintas jurisdicciones y características. Introduce los 
conceptos generales que definen las características de las áreas protegidas, nociones sobre su 
jurisdicción y grado de protección que alcanza. Definir distintas categorías de manejo. Asimismo, 
propone discutir las políticas de planificación de áreas protegidas y como abordar el manejo de 
conflictos con los distintos actores involucrados 



 



 



OBJETIVOS 



 Adquirir herramientas teóricas y metodológicas necesarias para abordar la planificación y 
zonificación de las áreas de reserva en base a criterios modernos de alcance internacional y en 
el marco de las normativas locales. 



 Identificar y definir las distintas categorías de áreas protegidas. 



 Conocer los fundamentos de la planificación y organización de la administración de un área 
protegida. 



 Discutir criterios que priman para definir la ubicación y alcances de un área protegida.  



 



 



  











 



 



 



 



 



PROGRAMA ANALÍTICO 



1. Definición de Área Protegida: Categorías de manejo de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN). Designaciones Internacionales.  



2. Sistemas de Áreas Protegidas: Caso de estudio: Sistema Federal de Áreas Protegidas de 
Argentina (SIFAP): áreas protegidas nacionales, provinciales, municipales y privadas. La 
Administración de Parques Nacionales (APN): Marco legal y normativa, categorías de manejo, 
Plan de Gestión Institucional.  



3. Diversidad Biológica y Conservación: Convenio de Diversidad Biológica (CDB). Plan de trabajo de 
Áreas protegidas del CDB. Enfoque por ecosistemas. Metas de Aichi.  



4. Gestión de Áreas Protegidas: Contexto actual para la gestión de las Áreas Protegidas. Diferentes 
escalas y niveles de planificación: Planificación Estratégica y planes de gestión. Manejo 
adaptativo. Barreras a la implementación de planes. 



5. Zonificación y Planeamiento de un área de conservación: Zonificación interna y externa. 
Manejo de actividades productivas compatibles en Áreas Protegidas. Manejo de actividades 
recreativas y educación ambiental. Planificación Operativa en Áreas Protegidas y Planes 
Operativos Anuales. Efectividad de la Gestión. 



 



METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 



Contendrá una intensa práctica de casos y análisis de situaciones que ocurren en las Áreas 
Protegidas de Argentina. Se realizarán visitas a un área protegidas de la delegación centro para 
analizar problemáticas concretas. Se vincularán las clases con disertantes que trabajan de manera 
efectiva en relación a las áreas protegidas para conocer su perspectiva.  



 



MODALIDAD DE EVALUACIÓN 



La evaluación se realizará a través del análisis de los trabajos grupales en función de una consigna 
brindada en clase de alguna situación real o hipotética. Los resultados de las evaluaciones grupales 
parciales se combinan con una calificación individual obtenida a través de un examen final escrito 
que consistirá en responder preguntas formuladas por el docente en relación a los saberes 
aprendidos en clase y la bibliografía provista y discutida en clase. 



 



BIBLIOGRAFÍA 



Cayot, LJ & F. Cruz. 1998. Manual para la Evaluación de la Eficiencia de Manejo del Parque Nacional 
Galápagos. Servicio Parque Nacional Galápagos, Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas 
Naturales y Vida Silvestre. Puerto Ayora, Islas Galápagos, Ecuador. 63 pag. 



Cifuentes, M. 1983. Reservas de Biosfera: Clarificación de su marco conceptual y diseño y aplicación 
de una metodología para la planificación estratégica de un subsistema nacional. Tesis Mag. 
Scientiae. Universidad de Costa Rica y CATIE. 109 p. 



Courrau, J. 1997. Estrategia de Monitoreo de Áreas Protegidas de Centro América. 
PROARCA/CAPAS. Resultados del Primer Taller de Monitoreo de Áreas Protegidas de 
Centroamérica, Tegucigalpa, Honduras. 51 p. 



 











 



 



 



 



 



De Faria, H. 1993. Elaboración de un Procedimiento para medir la efectividad de manejo de áreas 
silvestres protegidas y su aplicación en dos áreas protegidas de Costa Rica. Tesis Mag. 
Scientiae. CATIE, Turrialba, Costa Rica. 91 p. 



Izurieta, A. 1997. Evaluación de la Eficiencia del Manejo de Áreas Protegidas: validación de una 
Metodología Aplicada a un Subsistema de Áreas Protegidas y sus Zonas de Influencia, en el 
Area de Conservación Osa, Costa Rica. Tesis Mag. Scientiae. CATIE, Turrialba, Costa Rica. 



Mcneely, JA. Harrison, J. & P. Dingwall (eds) 1994. Protecting Nature; Regional Reviews of Protected 
Areas. IUICN, Gland, Suiza y Cambridge, UK. VIII + 402 p. 



  











 



 



 



 



 



 



 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
 FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y 



NATURALES 



 



 



Programa de: 



 



SEMINARIO DE TESIS  



 



 



Carrera: Maestría en Manejo de Vida Silvestre               



 



Carga horaria: 20 horas    



Horas Semanales: 10 horas 



 



Contenidos mínimos 



Aplicación del concepto de proceso de investigación científica: formulación de hipótesis y predicciones. 
Formulación de un adecuado marco teórico que sustente la problemática que se pretende abordar en 
la Tesis. Procesos lógicos en la redacción, corrección y evaluación de los manuscritos. Desarrollo 
metodológico utilizando los aprendizajes incorporados en los cursos de este posgrado. Presentación de 
los datos con solvencia estadística. Uso de recursos gráficos. Formulación de conclusiones. 
Presentación de resultados adecuados a diferentes públicos. Defensa oral y pública de un trabajo de 
tesis. 



 



OBJETIVOS 



 Organizar, redactar y exponer un trabajo de investigación original que formará parte de su Tesis 



de Maestría. 



 Adquirir herramientas conceptuales para fundamentar una idea original acerca de un caso de 



manejo, y poner en prácticas un desarrollo metodológico apropiado.  



 Presentar los resultados de su investigación de una manera efectiva, argumentando el alcance 



de los logros que ésta propone. 



 



 



  











 



 



 



 



 



METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 



El dictado de este seminario se desarrolla teniendo en cuenta el progreso de aprendizaje planteado 
en el plan de estudios. El seminario combina instancias expositivas dialógicas e interacciones 
grupales. Se trabajará con metodología de taller participativo y se complementará con exposiciones 
por parte del docente a cargo del seminario y docentes invitados que participarán exponiendo 
situaciones o casos de manejo como ejemplo a los estudiantes. El intercambio entre los 
compañeros de la carrera será un eje de trabajo que enriquecerá el desarrollo y evolución del 
seminario. En una primera parte se pondrá énfasis en la formulación de hipótesis y planteo de 
objetivos surgidos de su tema de tesis propuesto. Implica también actividades prácticas vinculadas 
al trabajo con el material bibliográfico provisto y lecturas y análisis de material documental (tesis de 
ex estudiantes). Finalmente, se pondrá énfasis en la presentación integral de la propuesta de tesis, 
atendiendo en especial al enfoque al tema a resolver, la formulación del planteo metodológico y 
desarrollo estadístico propuesto y un análisis de los resultados que se esperan obtener. Se trabajará 
especialmente en la dinámica de la presentación, los recursos gráficos y el lenguaje utilizado.  



 



MODALIDAD DE EVALUACIÓN 



Se realizarán evaluaciones individuales, donde se considerará la participación activa y la 
presentación oral y escrita de su Proyecto de Tesis. Se considerará la aplicación de conceptos 
trabajados en clase, en cursos dictados previamente, conceptos del material de lectura obligatoria y 
claridad en la redacción y presentación del trabajo.  



 



BIBLIOGRAFÍA 



Arias FG. 2006. Mitos y errores en la elaboración de Tesis y Proyectos de Investigación (3 era Ed.), 
Editorial Episteme. Caracas.  



Bustínduy, I. 2013. Presentaciones efectivas: técnicas para la exposición oral de trabajos y 
proyectos académicos. Editorial UOC, Gran Via de les Corts Catalanes, 872, 3a Planta - 
08018 Barcelona. 



Farji-Brener, A. 2003. Uso correcto, parcial e incorrecto de los términos “hipótesis” y “predicciones” 
en ecología. Ecología Austral 13: 223-227. 



Feinsinger, P. 2001. Designing field studies for biodiversity conservation. Island Press, Washington 
DC. 



Koprowski, J. &  P. Krausman. 2019. International Wildlife Management: Conservation Challenges in 
a Changing World.  Johns Hopkins University Press. NY, USA. 



 Primack R, Rozzi R, Feinsinger P, Dirzo R & F. Massardo. 2001. Fundamentos de Conservación 



Biológica. Perspectivas latinoamericanas. Fondo de Cultura Económica, México DF. 



Zaccagnini, ME., AP. Goijman, MJ. Conroy & JJ. Thompson. 2014. Toma de decisiones estructuradas 
para el Manejo adaptativo de recursos naturales y problemas ambientales en ecosistemas 
productivos: Conceptos, metodologías y estudios de caso en Argentina. Ediciones INTA. 178 
pp. 



  











 



 



 



 



 



 



 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
 FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y 



NATURALES 



 



 



Programa de: 



 



PRACTICAS DE MANEJO 



 



 



Carrera: Maestría en Manejo de Vida Silvestre               



 



Carga horaria: 60 horas    



Horas Semanales: 30 horas 



 



Contenidos mínimos 



Consiste en la aplicación de los conocimientos y las competencias adquiridas en los cursos obligatorios, 
aplicados a resolver problemáticas vinculadas a un área protegida (área de reserva provincial, municipal 
o Parque Nacional), u otra área de gestión, estatal o privada. Esta actividad prevé una carga horaria 
intensiva en el área determinada. Se espera que el estudiante a través de un abordaje conceptual y 
metodológico, pueda caracterizar y diagnosticar de manera objetiva problemáticas de conservación y/o 
manejo. Se espera que el estudiante sea capaz de analizar amenazas directas e indirectas que estén 
afectando a especies o ecosistemas, la gestión y organización de un área y aportar finalmente un 
diagnóstico e ideas para su resolución teniendo en cuenta los diferentes actores involucrados.  



 



OBJETIVOS 



 Ejercitar el uso de metodologías para la planificación y la resolución de problemas de 



conservación o manejo circunscripto en un área. 



 Integrar conocimientos y destrezas aprendidas para desarrollar un adecuado diagnóstico ante 



una situación problemática vinculada a la conservación y/o manejo. 



 Elaborar un producto que aporte a la gestión del área. 



 



 



  











 



 



 



 



 



METODOLOGÍA DE DICTADO 



Las Prácticas de Manejo consiste en el trabajo en un área protegida u otra área de gestión (área de 
reserva provincial, del ámbito estatal o privado, pudiendo también ser una dependencia estatal o 
privada de gestión de recursos de otra índole), definidas por el Gobierno de la Carrera. Se 
presentará un caso de manejo sobre un tema que atañe al área seleccionada y que el estudiante 
pueda contribuir a resolverse o diagnosticar su resolución. El estudiante se desenvolverá 
atendiendo a consignas supervisadas por el docente a cargo del curso. Para la resolución del mismo 
podrá utilizar diferentes metodologías y estrategias aprendidas durante el cursado; como así 
también recurrir al apoyo de especialistas o personas que trabajan o trabajaron en el área a fin de 
brindar un adecuado diagnóstico del problema planteado. Se brindará material de base, que el 
estudiante podrá enriquecer con búsqueda bibliográfica o entrevistas a diferentes actores 
involucrados. Se tendrá en cuenta principalmente la implementación de estrategias para la toma de 
decisiones. El trabajo podrá ser abordado de manera grupal (no más de 4 estudiantes) o de manera 
individual, considerando la magnitud del área o la complejidad que presenta el tema a abordar. 



 



MODALIDAD DE EVALUACIÓN  



La evaluación se realizará considerando la participación activa y compromiso con la tarea asignada 
como así también la calidad del producto entregado; siendo este un informe escrito.  



 



BIBLIOGRAFÍA 



De Faria, H. 1993. Elaboración de un Procedimiento para medir la efectividad de manejo de áreas 
silvestres protegidas y su aplicación en dos áreas protegidas de Costa Rica. Tesis Mag. 
Scientiae. CATIE, Turrialba, Costa Rica. 91 p. 



Izurieta, A. 1997. Evaluación de la Eficiencia del Manejo de Areas Protegidas: validación de una 
Metodología Aplicada a un Subsistema de Areas Protegidas y sus Zonas de Influencia, en el 
Area de Conservación Osa, Costa Rica. Tesis Mag. Scientiae. CATIE, Turrialba, Costa Rica. 



Ojasti, J. 2000. Manejo de Fauna Silvestre Neotropical. SI-Monitoring and assessment of 
biodiversity program. SI/MAB. Washington. DC. 



Perovic, P., C. Trucco, A. Tálamo, V. Quiroga, D. Ramallo, A. Lacci, A. Bumgartner & F. Mohr. 2008. 
Guía técnica para el monitoreo de la biodiversidad. Programa de Monitoreo de Biodiversidad 
- Parque Nacional Copo, Parque y Reserva Provincial Copo, y Zona de Amortiguamiento. 
APN/GEF/BIRF. Salta, Argentina. 64 pags. 



Zaccagnini, ME.; Koszut, MG., Zaccagnini, JD., & MG Wilson. 2014. Manual de buenas prácticas para 
la conservación del suelo, la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos área piloto Aldea 
Santa María, Entre Ríos. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria (Argentina). 



  











 



 



 



 



 



Anexo II: CURSOS OPTATIVOS 



 



 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA



 FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y 



NATURALES REPUBLICA ARGENTINA 



 



Programa de: 



 



ECOLOGÍA DEL PAISAJE 



 



 



Carrera: Maestría en Manejo de Vida Silvestre               



 



Carga horaria: 40 horas    



Horas Semanales: 40  horas 



Contenidos mínimos 



El curso se presenta como una introducción a la disciplina de la Ecología del Paisaje destinada a 



complementar la formación de los estudiantes de maestría a través de la revisión de metodologías y 



técnicas de ordenamiento del territorio, evaluación de atributos del paisaje y planificación de 



conservación a escala de paisaje. El enfoque es en aspectos, aplicados al diseño de paisajes para 



favorecer la biodiversidad. El objetivo final es que el egresado pueda evaluar y proponer intervenciones 



de los elementos claves del paisaje bajo manejo para restaurar o proteger la biodiversidad. El curso se 



apoya en el análisis de problemas de conservación relevantes a nivel regional y / o de paisaje. 



 



OBJETIVOS 



 Adquirir las bases conceptuales de la Ecología del Paisaje como disciplina. 



 Incorporar las herramientas disponibles para enfrentar desafíos en la planificación de uso del 



territorio y el planeamiento de áreas para su conservación. 



 Evaluar el uso y aplicaciones de herramientas y conceptos aplicados al diseño de paisajes a los 



fines de su conservación.  



 Utilizar metodologías para la planificación y la resolución de problemas en la planificación del 



ordenamiento territorial. 



 



 



  











 



 



 



 



 



PROGRAMA ANALÍTICO 



1. Introducción a la Ecología del Paisaje: Métodos y aproximaciones. Causas y efectos de la 



heterogeneidad espacial. El modelo parche-corredor-matriz. Escala. 



2.  Origen de la heterogeneidad espacial: Disturbios. Cambio del uso del suelo y paisaje. Fases de 



cambio en el paisaje y el proceso de fragmentación. Análisis y Cuantificación. Uso, tipos de 



datos y problemas básicos. Métricas e índices cuantificadores del paisaje. Introducción a los 



softwares  específicos para trabajar en ecología del paisaje. 



3. Consecuencias de la heterogeneidad espacial: Organismos y paisaje. Fragmentación del hábitat 



y metapoblaciones. Dispersión y movimiento. El diseño de corredores y experiencias 



internacionales. Efecto de los caminos. Hábitat y modelos poblacionales. La hipótesis de la 



disponibilidad de hábitat vs la hipótesis de la fragmentación per se, implicancias para manejo. 



Procesos a nivel de ecosistema, flujos de energía, nutrientes. 



4. Ecología del paisaje aplicada: Aproximación multiescala al manejo de paisajes. Elementos 



claves del paisaje. Conectividad y hábitat. Manejo de la matriz. Restauración de biodiversidad y 



servicios ecosistémicos en paisajes productivos: Ecología de precisión o la manicura del paisaje.  



El modelo de usos separados vs usos compartidos. Modelos de optimización de uso del suelo 



para múltiples objetivos. Desarrollo de estudio de caso de manejo del paisaje para 



conservación integrando herramientas de SIG y conceptos de ecología del paisaje.    



 



METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 



Se utilizará como metodología didáctica la exposición dialogada, con apoyo de presentaciones en 



proyector multimedia. Se desarrollarán análisis de casos para resolver en clase, analizando sus 



resultados a través de una discusión en grupos. Dentro de las actividades prácticas previstas se 



desarrolla una jornada de trabajo en un área natural; para visibilizar problemáticas y discutir 



fundamentos de planificación y diseño del paisaje.  



 



MODALIDAD DE EVALUACIÓN 



Durante el curso se trabajará en el desarrollo de diseño de paisaje para favorecer diferentes 



aspectos de la biodiversidad en un caso de estudio local. La evaluación del curso se realizará de 



manera grupal en la presentación de casos de estudio e individual donde se considerará su 



participación durante las clases y un examen final en donde tendrán que resolver una consigna 



planteada por el docente, abordada a través de las herramientas metodológicas provistas.  



 



BIBLIOGRAFÍA 



Bentrup, G. 2008. Conservation buffers: design guidelines for buffers, corridors, and greenways. 



Gen. Tech. Rep. SRS-109. Asheville, NC: Department of Agriculture, Forest Service, Southern 



Research Station. 110 p. 



Burcher, CL., HM. Valett & EF. Benfield.  2007. The land-cover cascade: relationships coupling land 
and water.  Ecology 88:228-242. 











 



 



 



 



 



Campellone RM. et al. 2018. The iCASS platform: nine principles for landscape conservation design. 
Landscape and urban planning 176: 64-74. 



Donaldson, L., Wilson, R. & IMD. Maclean. 2017. Old concepts, new challenges: adapting landscape-
scale conservation to the twenty-first century. Biodivers Conserv 26: 527–552. 



Ekroos J. et al. 2016. Sparing Land for Biodiversity at Multiple Spatial Scales Johan. Front. Ecol. Evol. 
3:145.   



Fahrig. L. 2003. Effects of habitat fragmentation on biodiversity. Annu. Rev. Ecol. Evol. Syst. 34: 
487–515. 



Fahrig, L., Arroyo-Rodríguez, V., Bennett, JR., Boucher-Lalonde, V., Cazetta, E., Currie E, & DJ., 
Watling, 2019. Is habitat fragmentation bad for biodiversity? Biological Conservation, 230, 
179–186 



Fischer, J. et al. 2014. Land Sparing Versus Land Sharing: Moving Forward. Conservation Letters 7: 
149–157. 



Forman TR. 1995. Land Mosaics. The Ecology of Landscapes and Regions. Cambridge University 
Press. UK.  



Gergel, SE. & MG. Turner, editors.  2002. Learning landscape ecology.  Springer-Verlag, New York.  
This book will be used for our lab exercises. 



Hobbs RJ et al. 2014. Managing the whole landscape: historical, hybrid, and novel ecosystems. 
Front Ecol Environ 2014; 12(10): 557–564. 



Holl KD. & TM Aide. 2011. When and where to actively restore ecosystems? Forest ecology and 
management 261: 1558-1563. 



Kilbanea, S., Wellerb, R., & Hobbs, R. 2019. Beyond ecological modelling: ground-truthing 
connectivity conservation networks through a design charrette in Western Australia. 
Landscape and Urban Planning 191: 103122.  



Lambin, EF. & H. Geis. 2006.Land-use and land-cover change: local processes and global impacts. 
Springer-Verlag, New York. 



Li, H.  & J. Wu. 2004. Use and misuse of landscape indices.  Landscape Ecology 19:389-399. 



McGarigal K., Cushman SA., Neel MC. & E. Ene  2002. FRAGSTATS: Spatial Pattern Analysis Program 
for Categorical Maps. Computer software program produced by the authors at the University 
of Massachusetts, Amherst, Massachusetts, USA. Available at the following web 
site:www.umass.edu/landeco/research/fragstats/fragstats.html 



Mayer AL. et al. 2016. How Landscape Ecology Informs Global Land-Change Science and Policy. 
BioScience 66 No. 6 



Rey Benayas, JM. & JM. Bullock. 2012. Restoration of Biodiversity and Ecosystem Services on 
Agricultural Land. Ecosystems (2012) 15: 883–899 



Sayer et al. 2013. Ten principles for a landscape approach to reconciling agriculture, conservation, 
and other competing land uses. PNAS 110: 8349-8356. 



Stewart FEC. et al. 2019. Corridors best facilitate functional connectivity across a protected area 
network. Scientific Reports 9:10852. 



Trombulak SC & CA Frissell. 2000. Review of ecological effects of roads on terrestrial and aquatic 
communities. Conservation Biology 14: 18-30. 



Turner, MG. 1989 Landscape ecology—the effect of pattern on process. Annu Rev Ecol Evol Syst 
20:171–197. 











 



 



 



 



 



Turner, MG., RH. Gardner, & RV. O'Neill.  2001.  Landscape ecology in theory and practice.  
Springer-Verlag, New York.  



Urban, DL. 2005. Modeling ecological processes across scales. Ecology 86:1996-2006. 



Worboys, GL, Ament, R., Day, JC, Lausche, B Locke, H McClure, M Peterson, CH Pittock, J, Tabor, G. 
and Woodley S.(Editors). 2016. Advanced Draft, Connectivity Conservation Area Guidelines 
IUCN, 28 Rue Mauverney, Gland, Switzerland. 



  











 



 



 



 



 



 



 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
 FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y 



NATURALES 



 



 



Programa de: 



 



EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 



  



 



Carrera: Maestría en Manejo de Vida Silvestre               



 



Carga horaria: 40 horas    



Horas Semanales: 40 horas 



 



Contenidos mínimos 



Tipos de impactos ambientales sobre ecosistemas naturales, sus causas y efectos; estudio de casos. 
Identificación de componentes y procesos ecosistémicos claves; predicción de impactos y sus efectos. 
Diseño de muestreos de línea de base y monitoreo. Variables de respuesta en diferentes escalas y 
niveles de organización de los organismos. Medidas de prevención de impacto, compensación y 
restauración ambiental. 



 



 



OBJETIVOS 



 Adquirir conceptos para la tomar de decisiones de gestión, administración y manejo de los 
ecosistemas naturales ante obras y actividades humanas de alto impacto. 



 Incorporar herramientas actualizadas aplicadas a la gestión y manejo de actividades con impacto. 



 Adquirir criterios para evaluar actividades de impacto ambiental en Sudamérica con énfasis en 
las Ecorregiones Altoandinas, de Puna, Patagonia, Monte y Chaco. 



 Conocer las posibles vías de desempeño profesional para incidir sobre políticas públicas y 
privadas en la administración, manejo y conservación de ecosistemas naturales y sus servicios. 



 



 



  











 



 



 



 



 



PROGRAMA ANALÍTICO 



1 Interacciones entre obras, actividades humanas y ecosistemas naturales: Principales fuentes 
conocidas de perturbaciones antrópicas en las zonas áridas y humedales en Argentina con 
particular énfasis en las Ecorregiones de Patagonia, Altos Andes, Puna y Monte. 



2 Efectos antrópicos sobre organismos y ecosistemas: Escalas espaciales y temporales de los 
efectos antrópicos sobre los organismos y ecosistemas. Interpretación de patrones y procesos 
ecológicos en impactos sobre los sistemas naturales. Fragmentación y efecto borde. Servicios 
ecosistémicos y su afectación.  



3 Evaluación de impactos ambientales: componentes, procedimientos nacionales y 
provinciales. Marco regulativo vigente. Autoridades de aplicación. Ejemplos en otros países. 



4 Estudios de línea de base: Técnicas y diseño de muestreos. Factores forzantes (antrópicos y 
naturales) y variables de respuesta. Formulación de hipótesis sobre posibles impactos de obras 
y actividades humanas sobre los organismos y el ecosistema. 



5 Monitoreos ambientales de impactos antrópico: Efectos sobre los organismos. Especies y 
procesos ecosistémicos claves. Especies amenazadas y vulnerables: análisis de los criterios de 
clasificación. Puesta a prueba de hipótesis de impacto sobre elementos y procesos del 
ecosistema. 



6 Restauración Ambiental: Herramientas para la prevención y mitigación de impactos. 
Restauración ambiental. Compensación ecológica.  











 



 



 



 



 



 



METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 



La modalidad didáctica será la de disertación en clases teóricas, con exposición de material 
audiovisual. Asimismo, se realizarán presentaciones de casos reales y discusión con participación de 
toda la clase. Se trabajará en clase con la elaboración individual de propuestas de estudios, diseños 
de muestreo, monitoreo y acciones de restauración en casos reales por cada estudiante, 
incentivando la discusión grupal.  



 



MODALIDAD DE EVALUACIÓN 



La evaluación consistirá en una exposición por cada estudiante, de un caso real de impactos sobre 
ecosistemas naturales actuales. Los efectos del impacto en cuestión pueden ser potenciales, estar 
ocurriendo o haber acontecido. Los estudiantes deberán predecir efectos futuros, o describir 
impactos vigentes o ya provocados. Una vez presentada la situación, los estudiantes presentarán el 
diseño de las posibles medidas a tomar, que podrían consistir en un estudio de línea de base, un 
diseño de monitoreo o acciones de restauración o repoblamiento; según lo requiera cada caso. Se 
abrirá la discusión a todos los integrantes del curso donde se plantearán preguntas, respuestas, y 
propuestas. Se evaluarán las capacidades de relacionar, de síntesis, la calidad de la presentación y 
de las medidas tomadas. 



BIBLIOGRAFÍA 



Ahumada, M. & L. Faúndez. 2009. Guía descriptiva de los Sistemas Vegetacionales Azonales 
Hídricos Terrestres de la Ecoregión Altipánica (SVAHT). Ministerio de Agricultura de Chile, 
Servicio Agrícola y Ganadero. Santiago. 118 p. 



Bookhout, TA. (Editor). 1996. Research and management techniques for wildlife and habitats. The 
Wildlife Society, Bethesda, Maryland. 



Brailovsky, AE. 2009. Historia Ecológica de Iberoamérica II. De la Independencia a la Globalización. 
1ra. Edición. Capital Intelectual. Buenos Aires. 320 p. 



Brailovsky, AE. & D. Foguelman. 2009. Memoria Verde. Historia Ecológica de la Argentina. 8va. 
Edición. Debolsillo. Buenos Aires. 352 p. 



Brower, J. & J. Zar. 1977. Field and Laboratory methods for general ecology. Wm.C Brown Company 
Publishers. Iowa.192 p. 



Canter J. 1998. Manual de evaluación de impacto ambiental, técnicas para la elaboración delos 
estudios de impacto” Editorial McGraw. Hill, 841 páginas, España. 



Curtis, H., NS. Barnes, A. Schnek, & A. Massarini. 2008. Biología. 7a Edición en español. Editorial 
Médica Panamericana. Buenos Aires. 1160 p. 



Díaz GB. y RA. Ojeda (Eds.). 2000. Libro Rojo de Mamíferos Amenazados de la Argentina. Sociedad 
Argentina para el Estudio de los Mamíferos. 106 p. 











 



 



 



 



 



Eberhardt, LL. & JM. Thomas. 1991. Designing environmental field studies. Ecological Monographs 
6: 53-73. 



Federovisky, S. 2007. El medio ambiente no le importa a nadie. Bestialidades ecológicas en la 
Argentina: Del Riachuelo a las papeleras. Editorial Planeta. Buenos Aires. 267 p. 



Feisinger, P., 2004. El diseño de estudios de campo para la conservación de la biodiversidad. Bolivia. 
212 p. 



Garmendia Salvador, A., Salvador Alcaide, A, Crespo Sánchez, C, & L. Garmendia Salvador. 2005. 
Evaluación de Impacto Ambiental. Pearson – Prentice Hall. Pearson Educación S.A. Madrid 
416 pag. 



Hurlbert, SH. 1984. Pseudoreplication and the design of ecological field experiments. Ecological 
Monographs 54:187-211. 



Krebs, CJ. 1989. Ecological Metodology. Cap. 8, pp. 269. Harper y Rows, Publishers, Inc. NY. 



Laterra, P., EG. Jobbagy & JM. Paruelo (Eds.): Valoración de Servicios Ecosistémicos. Conceptos, 
herramientas y aplicaciones para el ordenamiento territorial.  



López-Lanús, B, P. Grilli, AS. Di Giacomo, EE. Coconier, & R. Banchs (Eds.). 2008. Categorizacón de 
las aves de la Argentina según su estado de conservación. Informe de Aves Argentinas/AOP y 
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Buenos Aires, Argentina; 64 pp. 



Manly, BFJ. 2001. Statistics for Environmental Science and Management. Chapman & Halll/CRC 
Press. New York. USA; 326 pp. 



Morello J., Matteucci S., Rodríguez A. & M. Silva- 2012. Ecorregiones y Complejos Ecosistémicos 
Argentinos. GEPAMA. FADU. Buenos Aires. 



Morrone, JJ. (2014). Biogeographical regionalisation of the Neotropical region. Zootaxa, 3782: 1-
110.Porritt, J. 2003. Actuar con prudencia: ciencia y medio ambiente. 1ra Edición en español. 
Blume. Barcelona. 151 p. 



Simonetti, JA. & R. Dirzo (Eds.). 2011. Conservación Biológica: Perspectivas desde América Latina. 
Editorial Universitaria. 1ra Edición. Santiago de Chile. 196 p. 



Smith EP. 2002. BACI design. En (Eds.): El-Shaarawi, A. H. y Piegorsch, W.W. Encyclopedia of 
Environmetrics. John Wiley & Sons, Ltd, Chichester. Volume 1, pp 141–148. 
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 FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y 



NATURALES 



 



 



Programa de: 



 



MANEJO DE CONFLICTOS CON 
VERTEBRADOS SILVESTRES  



 



 



Carrera: Maestría en Manejo de Vida Silvestre               



 



Carga horaria: 40 horas    



Horas Semanales: 40 horas 



 



Contenidos mínimos 



El curso representa una oportunidad para los estudiantes de familiarizarse con conflictos con especies 
de fauna silvestre y analizar alternativas para su resolución. De este modo, se contribuye a la formación 
de profesionales capacitados para identificar y resolver conflictos causados por vertebrados silvestres. 
Los conceptos básicos a abordar en este curso son los siguientes: Conceptos de ecología y manejo. 
Biología de especies perjudiciales. Aves. Mamíferos. Especies invasoras. Transmisión de enfermedades. 
Seguridad pública (aeronavegación). Manejo de conflictos con actividades productivas (cultivos, 
acuacultura, ganadería). Manejo de conflictos en ambientes urbanos. Dimensiones humanas. 



 



OBJETIVOS 



 Aprender los conceptos básicos del manejo de conflictos con especies silvestres.  



 Adquirir herramientas para la resolución de conflictos y criterios para su utilización.  



 Desarrollar el análisis crítico de un conflicto y elaborar una propuesta metodológica para su 
solución.  



 



 



  











 



 



 



 



 



PROGRAMA ANALÍTICO 



1. Conceptos básicos del manejo de conflictos con vertebrados silvestres: Antecedentes de la 
disciplina en el mundo y en nuestro país. Fundamentos ecológicos, sociales y económicos de los 
conflictos. Aspectos regulatorios y normativa vigente. 



2.  Casos particulares de manejo: Manejo del daño por aves en cultivos.  Manejo de la predación 
por grandes carnívoros. Manejo de conflictos con aves y mamíferos silvestres en ambientes 
urbanos. Manejo de aves en aeropuertos. Manejo de especies exóticas en reservas naturales. 
Estimación de daño por especies silvestres. Métodos cualitativos y cuantitativos de evaluación 
de daño. Identificación de especies responsables de los daños. 



3. Alternativas actuales de manejo: Exclusión. Manejo del hábitat. Ahuyentamiento. Traslocación. 
Control letal. Control reproductivo. Encuestas y entrevistas. Aspectos básicos del diseño y 
análisis de datos.  Herramientas de control poblacional. Tipos de trampas y estrategias de uso. 
Uso de productos químicos. Regulaciones vigentes. 



4. Manejo estratégico de conflictos: Definición del problema. Definición de objetivos del plan de 
manejo y opciones disponibles. Implementación y evaluación del plan de manejo. 



5. Perspectivas futuras: Potenciales plagas nuevas. Nuevos enfoques de manejo: enfoques socio-
ecológicos, manejo integrado a escala regional, manejo adaptativo. Investigaciones actuales en 
tecnologías futuras de manejo.  



 



METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA  



El curso utilizará como metodología didáctica la exposición dialogada, con apoyo de presentaciones 
en proyector multimedia. Contendrá una intensa práctica de casos y análisis de situaciones reales, 
utilizando bibliografía. Se presentan análisis y presentación de casos específicos. En base al 
conocimiento previo y con apoyo de la bibliografía existente, los estudiantes seleccionarán con el 
acompañamiento del docente un conflicto con vertebrados silvestres, analizarán las características 
del mismo en un contexto específico, y presentarán un plan de manejo para ser discutido con el 
grupo de estudiantes y docentes.  



 



MODALIDAD DE EVALUACIÓN 



La evaluación se realizará individualmente, con un examen escrito donde deberán responder a 
consignas formuladas por el docente, para evaluar saberes aprendidos aportados por las clases y la 
bibliografía provista. Se realizará además la evaluación de un trabajo grupal, que consiste en la 
preparación de un proyecto de manejo de un conflicto hipotético en un área dada. 



 



BIBLIOGRAFÍA 



Bomford, M. & R. Sinclair. 2002. Australian research on bird pests: impact, management and future 
directions. Emu 102: 29-45.  



Bruggers RL. & ME. Zaccagnini 1994. Vertebrate Pest Problems and Research in Argentina. Vida 
Silvestre Neotropical 3(2):71-83. 



Bruggers RL., E. Rodriguez & ME. Zaccagnini 1998. Planning for bird pest resolution: A case Study. 
International Biodeterioration and Biodegradation 42:173-184.  



Bruggers, RL., R. Owens & T. Hoffman. 2002. Wildife damage management research needs: 
perceptions of scientists, wildlife managers, and stakeholders of the USDA/Wildlife Services 
program. International Biodeteroration & Biodegradation 49: 213-223. 











 



 



 



 



 



Campa H., Winterstein SR., Peyton RB., Dudderar GR. & LA. Leefers 1997. An evaluation of a 
multidisciplinary problem: ecological and sociological factors influencing white-tailed deer 
damage to agricultural crops in Michigan. Trans. of the North American Wildlife and Natural 
Resource Conference 62: 431-440. 



Canavelli, SB. & ME. Zaccagnini. 2007. Nuevos enfoques en el manejo de conflictos con fauna 
silvestre para una agricultura sustentable. Pp. 205-214 en Caviglia, OP.; Paparotti, OF.; Sasal, 
MC. (Eds.) Agricultura Sustentable en Entre Ríos. Ediciones INTA. Buenos Aires. 232p. 



Caughley, J., M. Bomford, B. Parker, R. Sinclair, J. Griffiths & D. Kelly. 1998. Managing Vertebrate 
Pests: Rodents. Australian Bureau of Resource Sciences. Canberra, Australia. 130 pp. 



Conover, M. 2002. Resolving Human-Wildlife Conflicts. The Science of Wildlife Damage 
Management. Lewis Publisher. 418 pp. 



Fall MW. & WB. Jackson 2000. Future technology for managing problems with vertebrate pests and 
over-abundant wildlife-an introduction. International Biodeterioration & Biodegradation 45: 
93-95. 



Fascione, N., A. Delach & M E. Smith. 2004. People and predators. From conflict to coexistence. 
Island Press. 285 pp. 



Feisinger P. 2003. El Diseño de Estudios de Campo para la Conservación de la Biodiversidad. 
Editorial FAN, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. 242 pp. 



Gibbs JP, Hunter Jr. ML & EJ Sterling. 1998. Problem-solving in Conservation Biology and Wildlife 
Management. Blackwell Science Ltd. Oxford. 215 pp. 



Groom MJ, Meffe GK & CR Carroll. 2006. Principles of Conservation Biology. Sinauer Associates. 779 
pp. 



Höglund, J. 2009. Evolutionary Conservation Genetics. Oxford University Press. 208 pp. 



Hostleter M. 1999. Scale, birds, and human decisions: a potential for integrative research in urban 
ecosystems. Landscape and Urban Planning 45: 15-19. 



Hyngstrom SE. 1990. The evolution of vertebrate pest management: the species versus systems 
approach. Pp. 20-24 in Proceedings from the 14th Vertebrate Pest Conference (L.R. Davis and 
R.E.Marsh, eds.). University of California, Davis. 



Kogan M. & JD. Lattin 1999. Agricultural systems as ecosystems. Pp.1-33 in RUBERSON J.R. (Ed.) 
Handbook of Pest Management. Marcel Dekker, Inc. New York, USA. 



Messner, TA. 2000. The emergence of human-wildlife conflict management: turning challenges into 
opportunities. International Biodeteroration & Biodegradation 45: 9-102. 



Nentwig W (ed.) 2007. Biological Invasions. Ecological Studies, 193. Springer-Verlag Berlin 
Heidelberg. 526 pp. 



Nyberg B. 1999. An Introductory Guide to Adaptive Management for Project Leaders and 
Participants. Forest Practices Branch, British Columbia Forest Service, Victoria, BC. 22 pp. 



Olsen, P. 1998. Australia´s Pest Animals. New Solutions to Old Problems. Australian Bureau of 
Resource Sciences and Kangaroo Press. 160 pp. 



Parkes JP., Robley A., Forsyth DM. & D. Choquenot. 2006. Adaptive Management Experiments in 
Vertebrate Pest Control in New Zealand and Australia. Wildlife Society Bulletin 34: 229-236. 



Primack R, Rozzi R, Feinsinger P, Dirzo R & F. Massardo. 2001. Fundamentos de Conservación 
Biológica. Perspectivas latinoamericanas. Fondo de Cultura Económica, México DF. 











 



 



 



 



 



Rodriguez EN. & ME. Zaccagnini (Eds). 1998. Manual de Capacitacion sobre Manejo Integrado de 
Aves Perjudiciales a la Agricultura. Proyecto FAO “Control Integrado de Aves Plaga”.Uruguay-
Argentina. 171 pp. 



Rodriguez Tarrés, R. (ed) 1987. Manual de técnicas de gestión de vida silvestre. 4ta edición (versión 
española). Wildlife Society, Inc. 703 pp.  



Tisdell C. 1982. Wild Pigs: Environmental Pest or Economic Resource? Pergamon Press. Sydney, 
Australia. 445 pp. 



Tracey J., M. Bomford, Q. Hart, G. Saunders & R. Sinclair. 2007. Managing Bird Damage to Fruit and 
Other Horticultural Crops. Camberra: Bureau of Rural Sciences. 



Woodroffe, R. , S. Thirgood and A. Rabinowitz. 2005. People and Wildlife. Conflict or coexistence? 
Cambridge University Press. Conservation Biology Serie No 9.  497 pp. 



Zaccagnini ME. & JJ. Venturino. 1992. Ducks in Argentina – a pest or a tourist hunting resource? A 
lesson for sustainable use. Proceedings 5th Annual Meeting of Internationa Waterfowl 
Research Bureau (IWRB). Workshop on Hunting and Wise Use of Migratory Waterfowl. St. 
Petersburg, Florida, USA. November 15-19, 1992. 



Zaccagnini ME. & JJ. Venturino. 1993. La fauna silvestre en el contexto agropecuario entrerriano: 
problemáticas y necesidades de investigación para su adecuado manejo. Serie Miscelánea #9. 
INTA, EEA Paraná, Entre Ríos, Argentina. 31 pp. 
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Programa de: 



 



PROBLEMAS Y ESTRATEGIAS DE 
CONSERVACIÓN EN AMÉRICA LATINA  



 



 



 



Carrera: Maestría en Manejo de Vida Silvestre               



 



Carga horaria: 40 horas    



Horas Semanales: 40 horas 



Contenidos mínimos 



América Latina es una región clave para la conservación de la biodiversidad. La región se vuelve foco de 
atención global para la inversión en programas y proyectos de conservación que permitan mitigar las 
problemáticas ambientales que se dan en la misma.  La materia propone conocer en líneas generales las 
principales ecoregiones y ecosistemas de la región, su ubicación geográfica, y la identificación de los 
problemas de conservación prioritarios asociados a las mismas. A su vez se presentan abordajes 
conceptuales y metodológicos que permiten caracterizar y diagnosticar de manera objetiva las 
problemáticas de conservación en distintas ecoregiones/ecosistemas, así como los actores involucrados, 
las amenazas directas e indirectas que están afectando a especies, ecosistemas y su funcionamiento.   



 



OBJETIVOS 



 Identificar los principales problemas de conservación de la región, definiendo asociaciones con 
las respectivas ecoregiones de Latinoamérica. 



 Reconocer aproximaciones conceptuales y metodológicas para diseñar proyectos/programas de 
conservación a gran escala, que atiendan a los problemas de conservación prioritarios en 
diferentes ecoregiones/ecosistemas de América Latina. 



 Aplicar modelos conceptuales para la comprensión de la secuencia de causas y efectos de los 
problemas de conservación prioritarios de la región. 



 Realizar un análisis de estudios de caso, referidas a intervenciones a escala de paisaje de 
proyectos o programas de conservación de ecoregiones/ecosistemas a nivel regional.  



 



 



  











 



 



 



 



 



PROGRAMA ANALÍTICO 



1. Principales ecoregiones de América Latina y su ubicación geográfica: Principales problemas de 
conservación asociados a distintas ecoregiones y/o ecosistemas de América Latina. Metas de 
Aichi, estado de avance en América Latina y el Caribe. Desafíos para lograr su implementación.   



2. Planificación de la Conservación: La importancia de la planificación estratégica en conservación 
a gran escala, características de un buen proceso de planificación. Abordajes metodológicos 
para diseño, monitoreo y evaluación de programas y proyectos de conservación a escala de 
paisaje/regional. Estándares abiertos para la práctica de conservación.  



3. Indicadores y Monitoreo de Impacto: La importancia de definir indicadores y monitorear el 
impacto de conservación. Abordaje de causas y efectos sobre los diferentes problemas de 
conservación en ecoregiones/ecosistemas prioritarios.  



4. Amenazas para la Conservación: Elaboración de modelos conceptuales e identificación de 
amenazas directas e indirectas. Abordajes regionales/ecosistémicos de conservación a escala 
de paisaje en América Latina. Estudios de caso en distintas ecoregiones/ecosistemas de 
América Latina.  



 



METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 



La materia trabajará contenidos teóricos y prácticos, y se alternará con presentaciones y ponencias 
por parte de la docente, presentación de material audiovisual con estudios de caso para distintos 
países/ecoregiones/ecosistemas de la región acorde a los contenidos planteados. Además se 
propondrán espacios de lectura de documentos de manera individual y/o grupal por parte de los 
estudiantes, procesamiento de información y posterior presentación individual y/o de los grupos de 
trabajo.  Se prevé también la participación de docentes invitados, ya sea en formato presencial o 
virtual (teleconferencia), para tener interacción con profesionales que estén aplicando conceptos y 
abordajes de los presentados en la materia, y promover el intercambio de conocimientos y 
experiencias a terreno con los estudiantes. Se pondrá especial énfasis para aspectos de trabajo 
práctico en los ecosistemas de aquellos países representados por los estudiantes que actualmente 
cursan la maestría y se estimulará la investigación y posterior presentación por parte de ellos/as 
sobre las realidades de sus países. Además se tendrá en cuenta la formación de grado de los 
distintos participantes, para integrar, en la medida de lo posible, distintos aspectos disciplinares 
vinculados a la formación profesional del alumnado.  



 



MODALIDAD DE EVALUACIÓN 



La evaluación será tanto de proceso como “sumativa”, teniéndose la participación activa durante 
las mismas, los trabajos grupales, las presentaciones orales (tanto individuales como grupales). La 
materia supone un rol protagónico de los estudiantes en todo el proceso, teniendo un enfoque 
desde el constructivismo, y asumiendo que se está trabajando con profesionales ya graduados que 
tienen muchos conocimientos para aportar al proceso de formación de todo el grupo. Al finalizar la 
materia se tomará un examen práctico escrito a los estudiantes que integre los contenidos 
abordados durante la misma. 



 



BIBLIOGRAFÍA 



Morrone J. 2002. Presentación sintética de un nuevo esquema biogeográfico de América Latina y 
Caribe. Monografías Tercer Milenio. vol. 2, SEA, Zaragoza, Julio-2002.pp.: 267–275. 



 











 



 



 



 



 



Myers N., R. Mittermeier, C. Mittermeier, GA. da Fonseca & J. Kent. 2000. Biodiversity hotspots for 
conservation priorities. Nature, Vol 403. 



Vidal, EL & C. Casavecchia. 2012. Principios y Criterios de Municipios Ambientales. Fundación 
Amigos de la Naturaleza. Editorial FAN, Santa Cruz, Bolivia. 



UNEP-WCMC. 2016. El estado de la biodiversidad en América Latina y el Caribe. UNEP-WCMC, 
ambridge, Reino Unido. 



Andrade A., Arguedas S., Vides R., 2011. Guía para la aplicación y monitoreo del Enfoque  
ecosistémico, CEM-UICN, UNESCO-Programa MAB, CI-Colombia, ELAP-UCI, FCBC, 2011, 94 
p. 



State of the Atlantic Forest: Three Countries, 148 million people, one of the richest forest on earth. 
Fundación Vida Silvestre Argentina y WWF. 2017. Puerto Iguazú, Argentina.  



Estándares para la Gestión de Proyectos y Programas de Conservación de WWF. 2012. WWF. 



Síntesis del estado de conservación del mar Patagónico y áreas de influencia –1ra ed. - Puerto 
Madryn: Fund. Patagonia Natural, 2008. 336 p.: il.; 28x20 cm. 



  











 



 



 



 



 



 



 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA



 FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y 
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MÉTODOS DE ESTIMACIÓN EN 



POBLACIONES Y COMUNIDADES DE 



FAUNA SILVESTRE  



 



Carrera: Maestría en Manejo de Vida Silvestre               



 



Carga horaria: 40 horas    



Horas Semanales: 40 horas 



 



Contenidos mínimos: Conceptos básicos para estudios de poblaciones y comunidades de fauna 



silvestre. Conceptos básicos de estadística. Inferencia bajo modelos múltiples. Introducción y repaso de 



métodos de detección imperfecta. Modelos de ocupación. Muestreos de Distancias Jerárquicos. 



Introducción al enfoque Bayesiano. Análisis poblacionales con métodos Bayesianos. Modelos de 



Ocupación de comunidades. 



 



OBJETIVO 



 Adquirir las bases teórico-prácticas de métodos cuantitativos para estimar parámetros para el 



análisis de poblaciones y comunidades de fauna silvestre. 



 Desarrollar habilidad para aplicar métodos que tienen en cuenta la detección imperfecta de 



fauna silvestre, como los métodos de ocupación y de distancias.  



 



 



  











 



 



 



 



 



PROGRAMA ANALÍTICO 



1. Conceptos básicos para estudios de poblaciones y comunidades de fauna silvestre: 



Definiciones. Poblaciones cerradas y abiertas. Comunidades. 



2. Conceptos básicos de estadística: Tipos de modelos. Modelos estadísticos. Distribuciones de 



probabilidad. Probabilidad, verosimilitud, etc. Precisión, sesgo, exactitud. Selección de 



modelos múltiples y promediado de modelos. Inferencia bajo modelos múltiples. Introducción 



y repaso de métodos de detección imperfecta. 



3. Modelos de ocupación: Modelos con una sola estación. Utilización de covariables. Estaciones 



múltiples. Uso de unmarked para inferencia. 



4. Muestreos de Distancias Jerárquicos: Bases de muestreos de distancias (Distance sampling). 



Muestreos de Distancias Jerárquicos. Uso de unmarked para inferencia. 



5. Introducción al enfoque Bayesiano: Comparación de inferencia frecuentista y Bayesiana. 



Inferencia Bayesiana y Teorema de Bayes. Componentes. Modelos jerárquicos. Ventajas y 



desventajas. 



6. Análisis poblacionales con métodos Bayesianos: Uso de interfase R-JAGS para análisis 



Bayesianos. Ejercicios de ocupación con métodos Bayesianos. Modelos de Ocupación de 



comunidades. 



METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 



Se dictará a través de clases teóricas, donde el docente desarrolla los conceptos teóricos del tema. 



Contendrá una intensa práctica de casos y análisis de situaciones reales, utilizando bibliografía. Se 



presentan análisis y presentación de casos específicos resultas a través de herramientas estadísticas 



provistas por el docente.  



MODALIDAD DE EVALUACIÓN 



La evaluación del curso se realizará a través de un trabajo final de una consigna provista por el 



docente, que incluye un análisis estadístico de un caso, con datos provistos por el docente que 



deberán entregar para su corrección la semana siguiente al curso presencial. En la nota final se 



tendrá en cuenta la participación del estudiante a lo largo del curso y el trabajo final.   



BIBLIOGRAFÍA 



Burnham, KP., & DR. Anderson. 2002. Model selection and multimodel inference: a practical 



information-theoretic approach. 2nd edition. Springer, New York. 



Kéry, M. 2010. Introduction to WinBUGS for Ecologists: A Bayesian Approach to Regression, ANOVA 



and Related Analyses. Access Online via Elsevier. 



Kéry, M., & M. Schaub. 2012. Bayesian population analysis using WinBUGS: a hierarchical 



perspective. Access Online via Elsevier. 



Mac Kenzie, D I., J D. Nichols, A R. Royle, KH. Pollock, LL. Bailey, & JE. Hines. 2006. Occupancy 











 



 



 



 



 



estimation and modeling: inferring patterns and dynamics of species occurrence. 



Elsevier/Academic Press, Burlington, MA. 



McCarthy, M. 2007. Bayesian methods for ecology. Cambridge University Press, Cambridge, U.K. 



Royle, JA., & RM. Dorazio. 2008. Hierarchical modeling and inference in ecology: the analysis of 



data from populations, metapopulations and communities. Academic Press. 



Royle, JA., & M. Kery. 2016. Applied Hierarchical Modeling in Ecology: Analysis of distribution, 



abundance and species richness in R and BUGS: Volume 1: Prelude and Static Models Books. 



Academic Press. 



Williams, BK., M J. Conroy, & JD. Nichols. 2002. Uncertainty, learning, and decision analysis. in BK. 



Williams, MJ. Conroy, & J D. Nichols, editors. Analysis and management of animal populations. 
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Programa de: 



 



EVALUACIÓN Y MANEJO DE HÁBITAT 



 



 



Carrera: Maestría en Manejo de Vida Silvestre               



 



Carga horaria: 40 horas    



Horas Semanales: 40 horas 



 



Contenidos mínimos 



La asignatura presenta una introducción al concepto de hábitat, describe las escalas jerarquías de 



selección de hábitat y las consecuencias demográficas de calidad de hábitat. Describe como los 



disturbios y cambios temporales y espaciales influyen en la calidad de hábitat. Aborda las diferencias 



entre uso y selección de hábitat y las implicancias para el manejo de hábitat. Explica las técnicas usadas 



para evaluar el hábitat y el empleo de modelos de hábitat. Describe cómo manejar el hábitat y como 



evaluar el éxito del manejo, identificando las métricas a utilizar para monitorear y como incorporar el 



manejo adaptativo.  



 



OBJETIVOS 



 Adquirir las bases conceptuales y metodológicas para entender el concepto de hábitat y poder 



evaluar y desarrollar estrategias de manejo del hábitat de las especies para asegurar su 



conservación. 



 Entender el proceso de selección de hábitat a distintas escalas, diferenciando entre uso y 



selección.  



 Incorporar herramientas y fundamentos para la evaluación de la calidad de hábitat. 



 Adquirir fundamentos y herramientas metodológicas para evaluar microhábitat y macrohábitat.  



 



  











 



 



 



 



 



PROGRAMA ANALÍTICO 



1. Introducción: Conceptos básicos de hábitat. Recursos biológicos y físicos adecuados que 



promueven la ocupación de un lugar por individuos de una especie. Historia biogeográfica, 



climática, geológica y adaptativas para definir área de ocupación de una especie. Relaciones 



entre nicho y hábitat de una especie. Cantidad, calidad y disposición de los recursos para definir 



calidad de hábitat y la aptitud o éxito de una especie. Elementos clave del hábitat. Descripción 



de las escalas espaciales del hábitat para una especie. Definición de uso, disponibilidad y 



selección de hábitat. Definición de ambiente y como proveen distintos recursos necesarios para 



una especie. Estructura y composición de los ambientes y cómo influyen sobre la calidad y la 



cantidad de hábitat. Consecuencias demográficas de calidad y cantidad de hábitat para una 



especie. Distribución libre ideal y despótica.  



2. Dinámica de hábitat: Descripción de la variación temporal y espacial de los recursos necesarios 



para una especie. Características de los disturbios en los ecosistemas determinan la 



disponibilidad de elementos del hábitat. Cómo manejar disturbios para lograr los objetivos de 



un hábitat determinado. Impactos de los disturbios y cambios temporales y espaciales en la 



calidad de hábitat. Disturbios como moduladores de la heterogeneidad del paisaje y relación con 



el hábitat para distintas especies. Disturbios antrópicos y hábitat.  



3. Evaluación del hábitat: Cómo evaluar el hábitat, la cantidad y la calidad. El uso de modelos de 



hábitat. Evaluación de calidad de hábitat midiendo directamente los atributos del hábitat o 



midiendo las variables de los individuos y poblaciones. Evaluaciones demográficas, de 



distribución y de condición física de los individuos. Escalas de análisis.  



4. Manejo y ecología del paisaje: Como manejar el hábitat y como evaluar el éxito del manejo. 



Que métricas utilizar para monitorear y como incorporar el manejo adaptativo. Elaboración de 



un plan de manejo para una especie y su hábitat. Descripción de una escala espacial más amplia 



para el manejo del hábitat y entender sus implicancias para el movimiento de individuos y el 



flujo genético. Como manejar el paisaje para lograr la conservación de la biodiversidad en 



paisajes complejos y lograr el manejo de múltiples especies de una región. Definiendo la 



estructura y dinámica poblacional para el manejo de paisajes dinámicos.  



5. Conclusiones finales: Como manejar el hábitat para asegurar la conservación de la 



biodiversidad. El uso de sustitutos. Incorporando incertidumbres al manejo de hábitat.  



 



METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 



El curso constará de clases teóricas con exposición dialogada por parte de los docentes. Se realizará 



una parte práctica de campo donde el estudiante podrá experimentar situaciones reales para 



comprender los requerimientos de una especie, el uso de los distintos ambientes a distintas escalas 



y postular sobre las condiciones actuales que determinan calidad de hábitat.  



 



MODALIDAD DE EVALUACIÓN 



La evaluación se realizará a través de un trabajo grupal, analizando alguna especie de la fauna local; 



sobre algún aspecto presentado durante el curso. La calificación será individual al combinar la nota 











 



 



 



 



 



de la presentación del trabajo, la defensa del trabajo con preguntas realizadas, el desempeño en la 



elaboración de la idea del proyecto y en la toma de datos en el campo para el proyecto.  
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ETNOBIOLOGÍA 



 



 



Carrera: Maestría en Manejo de Vida Silvestre               



 



Carga horaria: 40 horas    



Horas Semanales: 40 horas 



 



Contenidos mínimos 



El curso abordará, desde la perspectiva interdisciplinar de la etnobiología, las relaciones de los hombres 
con los organismos biológicos y seres vivos de su ambiente, enfatizando los roles que desempeñan 
plantas y animales en diferentes sociedades. Se privilegiarán ejemplos relativos a grupos aborígenes y 
campesinos de Argentina procurando diversidad de contextos tales como NOA, NEA, Gran Chaco, 
Yungas, Patagonia y centro del país. Se propone acercar al estudiante a la labor etnocientífica 
promoviendo un proceso de investigación y obtención de información de campo y ensayando modos 
de documentación de los recursos naturales implicados. Para ello, se propondrán ámbitos temáticos 
sobre los que se generarán espacios para el diseño y la realización de ejercicios de entrevistas a 
diferentes actores y especialistas, se promoverá el análisis y la discusión de los datos de campo y 
gabinete a la luz de bibliografía especializada. Se propiciará asimismo, la discusión de temáticas 
emergentes, así como el planteo de propuestas de educación, acción o intervención en torno a 
diferentes tópicos de la asignatura. 



 



OBJETIVOS 



 Conocer la labor etnocientífica como un proceso de investigación. 



 Aplicar modos de documentación de los recursos naturales implicados. 



 Proponer ámbitos temáticos sobre los que se generarán espacios para el diseño y la realización 



de ejercicios de entrevistas a diferentes actores y especialistas. 



 Revisar objetivamente la situación de la biodiversidad a nivel global y regional. 



 Plantear propuestas de educación, acción o intervención en torno a diferentes tópicos de la 



disciplina. 



 



 



  











 



 



 



 



 



PROGRAMA ANALÍTICO 



 



1. Etnobiología y conocimiento etnoecológico tradicional: Las etnociencias y los conocimientos 
tradicionales en torno al mundo natural. Definición y marco teórico. Etnobotánica, etnozoología 
y etnoecología. Ecología biocultural. Aspectos históricos. Campos de interés de la etnobotánica. 
Fuentes de información y obtención de los datos: destinatarios y finalidad. Aspectos 
epistemológicos y metodológicos: perspectiva emic y etic. Paradigmas, enfoques y métodos. 
Formas de aproximación al trabajo de campo. Métodos cualitativos, cuantitativos y 
participativos. Experiencias, talleres, actividades y recursos de investigación y trabajo 
etnobotánico. Instancias y fases del trabajo etnobiológico: trabajo de campo, de gabinete y 
retorno de los resultados. Ciclo interactivo dinámico. Conocimiento etnoecológico tradicional: 
Características y problemáticas asociadas (Derechos de propiedad, soberanía alimentaria, 
bioprospección). Temáticas relevantes. 



2. El hombre, el ambiente y su conservación: Tipologías culturales: La vinculación con el ambiente 
en grupos cazadores  recolectores, horticultores, pastores, pescadores, ganaderos y agricultores. 
Rol e importancia de los recursos naturales en estas sociedades. Relación del hombre con su 
ambiente. Nomenclaturas vernáculas y calificación del ambiente natural. Ciclo anual y ritual o 
festivo. Sistemas de referencia considerados por las sociedades para dividir el tiempo. Fenología 
y estacionalidad. El aprovechamiento de los productos según disponibilidad y abundancia. 
Estudios de caso: El ciclo sociedad-naturaleza en el calendario  agrícola de los guaraníes. Ciclo 
agrícola y el manejo de la agricultura tradicional andina. Equilibrio entre sociedad y ambiente: 
Sustentabilidad y conservación en culturas aborígenes y campesinas. Enfoques y debates. 



3. Aprovechamiento y uso de recursos naturales: Alimentación: Principales sistemas alimentarios 
del mundo. Especies vegetales y animales comestibles; condimentos, aromatizantes, colorantes 
y sales vegetales. Formas de obtención, preparación y consumo. Gustemas. Mezclas, tabúes y 
prohibiciones alimentarias. Provisión del sustento, abrigo y bienes: Tipos y modos de 
apropiación, utilización, distribución e intercambios. Tecnologías tradicionales. Recolección y 
tecnología de recursos naturales utilizados en caza, pesca, cordelería, vivienda y artesanías; 
plantas tintóreas. 



4. Equilibrio y salud en la sociedad: Cosmovisión, cosmologías y cosmografías. Pluralismo médico y 
etnomedicina. Las ideas sobre la enfermedad: Nomenclatura, etiología y diagnóstico. 
Desequilibrios en el NOA, Gran Chaco, NEA, Centro y Sur de Argentina. Análisis de las 
concepciones etiológicas en  algunas dolencias folk. Prevención de la salud en el ciclo vital. 
Especialistas y ámbitos de la terapéutica. Curanderismo, shamanismo, curaciones religiosas y 
medicinas alternativas. Plantas alucinógenas y de uso ritual. La farmacopea natural en la 
etnomedicina. Farmacopea vegetal y animal. Formas de obtención, preparación y 
administración. Algunos remedios naturales comúnmente utilizados en Argentina. Regulación 
legal en el uso de plantas medicinales (Farmacopea Nacional Argentina) y directrices de 
conservación. La incorporación de las plantas medicinales en Atención Primaria de Salud: 
Desafíos, tensiones y conflictos. 



 



METODOLOGÍA DE DICTADO 



El curso de dictará como metodología didáctica la exposición dialogada, con apoyo de 
presentaciones en proyector multimedia. Se propondrán actividades de lectura-discusión grupal y 
la implementación de un panel de invitados o discusión de videos documentales. Se realizarán 
actividades prácticas de identificación de flora de interés etnobotánico en reserva natural. 



 











 



 



 



 



 



METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 



Se realizarán distintas instancias de evaluación, una evaluación de proceso para las actividades 
grupales de lectura-discusión, y una evaluación sumativa consistente en un informe escrito 
realizado sobre la base de un breve trabajo de campo discutido a la luz de algunos autores y 
artículos sugeridos en bibliografía.  
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CARRERA DE POSGRADO 
MAESTRIA EN MANEJO DE VIDA SILVESTRE 


 
REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO 


 
 
CAPÍTULO I: DEL TÍTULO Y DURACIÓN DE LA CARRERA 
 
Art. 1°: La Maestría en Manejo de Vida Silvestre (MMVS) es una Maestría académica de 
modalidad presencial con plan de estudios semiestructurado. La Universidad Nacional de 
Córdoba (UNC) otorga el título de Magíster a solicitud de la Facultad de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales (FCEFyN), de acuerdo a lo dispuesto en el presente reglamento. Las clases 
serán impartidas en las instalaciones del Centro de Zoología Aplicada, Facultad de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba en los días y horarios a 
convenir. 
 
Art. 2°: Los requisitos para obtener el título son:  


a. Aprobar los cursos que forman parte del plan de estudios.  
b. Aprobar un examen de lecto-comprensión del idioma inglés o acreditar la aprobación 


de un examen estandarizado de nivel intermedio.  
c. Aprobar una Tesis que demuestre formación sobre aspectos conceptuales y 


metodológicos correspondientes al estado actual del conocimiento en el tema 
desarrollado.  


d. Haber completado el pago total de los aranceles previstos para la Carrera. 
 
Art. 3°: El plazo mínimo de duración de la carrera será de 2 años y el máximo de 3 años, a 
partir de la fecha de admisión. El estudiante podrá solicitar una prórroga por un período no 
mayor a 1 año. Esta solicitud de prórroga será asignada por resolución Decanal de la FCEFyN a 
propuesta del/la Director/a de la Carrera siendo requisito contar con el aval del Comité 
Académico y una justificación del maestrando avalada por su director/a de Tesis.    
 
CAPITULO II: DEL GOBIERNO DE LA CARRERA 
 
Art. 4°: El gobierno de la Carrera es ejercido por un/a Director/a y un Comité Académico 
integrado por seis miembros. El/la Director/a y los integrantes del Comité Académico serán 
propuestos por el Gobierno de la Carrera seis meses antes de expirar sus funciones. La 
propuesta será dirigida por el/la Director/a de la Carrera al/la Decano/a de la FCEFyN y 
designados por el Honorable Consejo Directivo (HCD) de la FCEFyN. Durarán cuatro (4) años en 
sus funciones y podrán ser reelegidos por un único período consecutivo. El/la Director/a 
propondrá al/la Decano/a un integrante del Comité Académico para el reemplazo en sus 
funciones en caso de ausencia prolongada (más de 60 días).  Deberá contar con los mismos 
requisitos que para ser Director/a de la Carrera. 
 
Art. 5°: Los requisitos para ser Director/a son: ser Profesor/a Regular o Emérito de la FCEFyN 
(UNC); poseer título de posgrado equivalente o superior al ofrecido por la Carrera y acorde con 
los objetivos de ésta; acreditar formación en recursos humanos y trayectoria académica, 
preferentemente en el campo de acción que ocupa a la Carrera.   
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Art. 6°: Los requisitos para ser miembro del Comité Académico son: poseer título de posgrado 
equivalente o superior al ofrecido por la Carrera, ser o haber sido Profesor/a de la UNC o de 
otras Universidades del país y/o acreditar trayectoria académica y profesional, acorde con los 
objetivos de ésta en el campo disciplinar de la Carrera. Al menos tres (3) miembros del Comité 
Académico deben ser Profesores/ras de la FCEFyN. 
 
Art. 7°: El Comité Académico debe realizar reuniones ordinarias presididas por el/la Director/a 
con una frecuencia mínima de 1 (una) por semestre. Para sesionar deben hallarse presentes 4 
de los 6 integrantes del Comité (además del/la Director/a). Las decisiones deben tomarse por 
simple mayoría, teniendo doble voto el/la Director/a en caso de empate. 
 
Art. 8°: La Carrera tiene un/a Secretario/a Técnico/a, quien debe ser designado/a por 
Resolución Decanal a propuesta del/la Director/a de la Carrera, siendo requisito ser Profesor/a 
de la FCEFyN. 
 
Art. 9°: El/la Director/a de la Carrera tiene las siguientes funciones: 


a. Proponer anualmente al HCD, previo asesoramiento del Comité Académico, los 
aranceles que deberán abonar los estudiantes, el presupuesto anual estimativo y el 
orden de prioridades de cómo se afectarán los recursos, previo asesoramiento del 
Comité Académico. 


b. Convocar y presidir las reuniones del Comité Académico, ejerciendo el voto decisivo en 
los casos de igualdad de votos en las decisiones del Comité. 


c. Llamar a reuniones extraordinarias en caso de necesidad. 
d. Ejecutar las disposiciones consensuadas con el Comité Académico. 
e. Proponer al/la Decano/a, previo asesoramiento del Comité Académico, la admisión de 


los postulantes a la Carrera. 
f. Proponer al/la Decano/a, previo asesoramiento del Comité Académico, los docentes 


de los cursos. 
g. Proponer al/la Decano/a, previo asesoramiento del Comité Académico, los miembros 


de la Comisión Asesora de Tesis y Tribunal de Tesis. 
h. Proponer al/la Decano/a la designación de un/a Secretario/a Técnico/a. 
i. Gestionar el proceso de autoevaluación y acreditación de la carrera. 


 
Art. 10°: El Comité Académico tiene las siguientes funciones: 


a. Garantizar el logro de los objetivos de la Maestría en Manejo de Vida Silvestre. 
b. Analizar las solicitudes de admisión a la Carrera, considerando el cumplimiento de 


requisitos solicitados para recomendar su admisión a la Carrera. 
c. Determinar el cupo de inscripción en cada cohorte. 
d. Recomendar los docentes de los cursos. 
e. Validar los cursos tomados en otras instituciones o carreras de posgrado, o de la 


misma carrera para el caso de alumnos que requieran matricularse nuevamente. 
f. Elaborar disposiciones internas que faciliten el funcionamiento de la Carrera. 
g. Seleccionar postulantes inscriptos para recibir beneficios de Becas otorgadas por la 


Carrera. 
h. Analizar las propuestas de Tesis, considerando la pertinencia del plan presentado, 


antecedentes del/la director/a o directores/as, y la justificación de una dirección 
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conjunta si correspondiere, como así también recomendar la designación de los 
integrantes del Tribunal de Tesis. 


i. Recomendar sobre distintos aspectos relacionados con el funcionamiento de la 
Maestría, no considerados en el presente Reglamento. 


 
Art. 11°: Son funciones del/la Secretario/a Técnico/a: 


a. Coordinar las actividades del cuerpo docente de la Carrera.  
b. Atender los aspectos administrativos y los asuntos económicos y contables dirigidos 


por el/la Director/a de la Carrera.  
c. Colaborar con el Comité Académico en todo lo concerniente al funcionamiento para el 


buen desarrollo académico de la Carrera.  
d. Asistir al/la Director/a en las tareas de gestión general de la Carrera. 
e. Asistir a los estudiantes para el buen desarrollo de todas las actividades de la Carrera. 


 
CAPÍTULO III: DE LA INSCRIPCIÓN A LA CARRERA 
 
Art. 12°: El postulante debe poseer título de grado de Biólogo, Med. Veterinario, Ing. 
Agrónomo, Ing. Ambiental, Ing. Forestal, o acreditar formación equivalente de carreras afines, 
expedido por esta Universidad o por otra Universidad del país o el extranjero legalmente 
reconocida. En el caso de postulantes con títulos de otras carreras además de las 
mencionadas, el Comité Académico de la Carrera evaluará su perfil y si lo considera necesario, 
requerirá el plan de estudios y los programas analíticos de las asignaturas sobre cuya base fue 
otorgado el título, a fin de considerar la posibilidad de su ingreso. En casos excepcionales, se 
aceptarán como alumnos a egresados de nivel superior no universitario que cumplan con lo 
establecido en la Resolución HCS Nº 279/04, previo aval del Comité Académico. La aceptación 
de los estudiantes provenientes del extranjero estará sujeta a la reglamentación vigente de la 
UNC. La selección de aspirantes se llevará a cabo mediante la evaluación de los antecedentes 
requeridos por la carrera en su respectiva convocatoria y la realización de una entrevista 
personal en caso que se requiera ampliar la información suministrada. La entrevista personal 
podrá ser realizada a través del uso de medios tecnológicos sincrónicos que garanticen la 
comunicación directa y simultánea con el postulante.  
 
Art. 13°: La solicitud del postulante debe ser evaluada por el Comité Académico, quien deberá 
expedirse en un plazo no mayor a los 30 días hábiles sobre la inscripción del postulante a la 
Carrera, estableciendo un orden de mérito. 
 
Art. 14°: El postulante seleccionado debe inscribirse mediante la presentación de una solicitud 
dirigida al/la Director/a de la carrera. Deberá adjuntar a la misma: 


a. Nota dirigida al/la Decano/a  
b. Fotocopia legalizada de DNI o pasaporte. 
c. Fotocopia legalizada del título universitario al que se refiere el Artículo 11º del 


presente reglamento. 
d. Certificado analítico legalizado de las materias en donde figure el promedio final, 


incluidos los aplazos. 
e. Curriculum Vitae y otros antecedentes que el postulante considere pertinentes.  
f. Se permite autorizar la inscripción a la Carrera, con carácter provisorio, a postulantes 


que aún no cuenten con el diploma de grado y que presenten el comprobante del 
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diploma en trámite y el certificado analítico final, según las ordenanzas vigentes de la 
UNC. 


g. Los estudiantes extranjeros deberán cumplir con lo solicitado por la Carrera y las 
normativas vigentes de la UNC. 


 
CAPITULO IV: DE LAS OBLIGACIONES DE LOS DOCENTES DE LA CARRERA 
 
Art. 15°: Los docentes deberán ser Profesores/ras la UNC o de otras Universidades del país o 
del extranjero, que posean grado académico de Magíster o Doctor, o que pertenezcan a 
centros científico-tecnológicos de reconocido prestigio o ser profesionales de reconocida 
trayectoria en la temática de la Carrera. Los docentes serán propuestos por el/la Director/a, 
con el aval del Comité Académico, y designados por el/la Decano/a de la FCEFyN. Tendrán las 
siguientes obligaciones: 


a. Cumplir estrictamente las actividades y los horarios programados relativos al curso del 
cual es responsable. 


b. Entregar al/la Director/a de la Carrera el programa analítico del curso a su cargo, en 
donde se establezcan los objetivos y contenidos seleccionados para su logro, el 
cronograma de actividades, la bibliografía a utilizar y los criterios de evaluación. 


c. Participar de las reuniones de trabajo a las que, con fines de planeamiento y/o 
evaluación, sean convocados. 


d. Realizar las evaluaciones consignadas en el programa de la materia.  
e. Presentar al Gobierno de la Carrera los resultados de las evaluaciones conforme al 


cronograma de actividades establecidas. 
  
CAPÍTULO V: DE LOS CURSOS 
 
Art. 16°: La realización de los cursos (770 hs) se efectúan durante los primeros 2 años.  
 
Art. 17°: Los alumnos podrán optar por tomar cursos en otras instituciones académicas, 
científico-tecnológicas u organizaciones de reconocido prestigio en la temática de la carrera. 
En tal caso, el Comité Académico evaluará su pertinencia. La totalidad de horas de cursos 
externos a la Carrera no podrá exceder el 30% de la carga horaria correspondiente a los cursos 
detallados en el plan de estudios. Se aceptarán cursos de no más de cuarenta (40) horas. Se 
podrán reconocer cursos realizados hasta 4 años antes de la fecha de admisión a la Carrera. 
 
Art. 18°: La evaluación de los cursos tiene carácter obligatorio y se consideran aprobados 
cuando su calificación resulte no inferior a siete (7), en una escala de 0 a 10. Cuando el curso 
no alcance la calificación de 7, los alumnos tienen derecho a recuperar dicho curso en los 
plazos que disponga el/la Docente. 
 
CAPITULO VI: DE LAS OBLIGACIONES ACADÉMICAS DE LOS ESTUDIANTES  
 
Art. 19°: Para el cumplimiento de las exigencias académicas de la Carrera deberán 
cumplimentar una asistencia no inferior al 80% (ochenta por ciento) computable para cada una 
de las actividades académicas programadas. 
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Art. 20°: Los estudiantes regulares que superen el 20% (veinte por ciento) de inasistencia 
perderán su condición de tales en el curso o actividad respectiva. Sólo podrán salvar esta 
situación cuando cuenten con un justificativo por su inasistencia, con el cumplimiento de una 
carga académica adicional determinada por el Profesor/a del curso o el Gobierno de la Carrera, 
según corresponda.  
 
Art. 21°: Los estudiantes deberán aprobar la totalidad de los cursos programados hasta 
cumplimentar la carga horaria de la Carrera, siendo requisito alcanzar una calificación no 
inferior a siete (7) en cada uno de los cursos. 
 
Art. 22°: La culminación académica de la Carrera requiere de la aprobación de una Tesis en un 
todo de acuerdo a lo establecido en el presente reglamento. 
 
Art. 23°: Para dar cumplimiento al Artículo 2°, inciso b), el estudiante debe acreditar 
conocimiento del idioma inglés dentro de los 2 primeros años a partir de la fecha de admisión 
a la carrera mediante una prueba escrita que será evaluada por un tribunal designado por el/la 
Decano/a. Las pruebas de idioma inglés deben ser calificadas con la escala “aprobado” o “no 
aprobado”. El estudiante podrá acreditar el conocimiento del idioma inglés con la presentación 
del resultado de un examen estandarizado de nivel intermedio o superior, el cual deberá 
contar con el aval del Comité Académico. 
  
CAPITULO VII: DE LA TESIS   
 
Art. 24°: La Tesis consistirá en la realización de un trabajo original de aplicación de los 
conocimientos adquiridos a una problemática concreta de manejo de vida silvestre. El 
Gobierno de la Carrera podrá sugerir a los estudiantes temas posibles de Tesis para su 
elección. En caso de que el estudiante tenga interés en desarrollar otro tema, el mismo deberá 
ser comunicado al Gobierno de la Carrera quienes podrán dar curso favorable o no al tema 
propuesto, acorde a los fines de la Carrera.  
 
Art. 25°: El estudiante tiene un plazo máximo de 3 años desde su admisión a la Carrera para 
presentar su Tesis. Una vez transcurrido dicho plazo, podrá solicitar al Gobierno de la Carrera 
una prórroga excepcional de 1 año (ver Art. 3°). Finalizado ese período de prórroga sin que el 
estudiante presente su Tesis, su admisión a la Carrera será dada de baja. En caso de desear 
continuar sus estudios, el maestrando/a debe solicitar nuevamente su admisión a la Carrera. 
En caso de ser admitido, el Comité Académico podrá considerar la aceptación de todos o parte 
de los cursos ya aprobados por el maestrando/a. 


 
Art. 26°: El estudiante deberá presentar su proyecto de Tesis por nota a la Dirección en un 
período no mayor a 30 días posterior a la aprobación del Seminario de Tesis. El proyecto de 
Tesis deberá incluir el nombre y Curriculum Vitae del/la director/a de Tesis propuesto y 
constancia de su conformidad y será analizado por el Comité Académico, quien podrá 
aceptarlo o rechazarlo.  
 
Art. 27°: El estudiante puede proponer la inclusión de un/una co- director/a de Tesis, la cual 
deberá estar adecuadamente fundamentada. Será el Comité Académico quien aconseje sobre 







 6 


la pertinencia de esta designación. El/la co- director/a de la Tesis deberá reunir los mismos 
requisitos que los exigidos para el/la director/a de Tesis. 
 
Art. 28°: Podrán ser director/a de Tesis: 


a. Profesor/a de la Universidad Nacional de Córdoba o de otras Universidades del país 
que posean grado académico de Magíster o Doctor. 


b. Miembros investigadores de Institutos de Investigación (CONICET, INTA, INTI, etc.) con 
una antigüedad igual o mayor a dos años que posean grado académico de Magíster o 
Doctor. 


c. Investigadores de reconocido prestigio, que hayan producido trabajos de relevancia en 
temáticas a fines a la Maestría y que sean considerados académicamente idóneos por 
el Comité Académico.  
 


Art. 29°: El/la director/a de Tesis tendrá como funciones: 
a. Conocer este reglamento y cumplir y hacer cumplir todas sus disposiciones, debiendo 


comunicar al Gobierno de la Carrera cualquier transgresión al mismo. 
b. Orientar al estudiante en la formulación de su plan de trabajo de Tesis.  
c. Efectuar el seguimiento de la Tesis dirigiendo las tareas de acuerdo al plan de trabajo 


aprobado. 
d. Asesorar al estudiante en la instancia de presentación oral y pública de la Tesis.  


 
Art. 30°: El proyecto de Tesis deberá seguir el formato ya establecido por la Carrera. El mismo 
deberá ser elevado a la Dirección quien lo remitirá al Comité Académico para su evaluación.   
 
Art. 31°: El estudiante deberá ejecutar su plan de Tesis acorde al cronograma presentado 
oportunamente en el proyecto. Para la ejecución de la Tesis el estudiante deberá conseguir los 
fondos necesarios, pudiendo la Carrera de Maestría otorgar ayuda económica y de materiales 
de acuerdo a la disponibilidad existente. La presentación de la Tesis no deberá exceder el 
tiempo máximo previsto para la finalización de la Carrera. 
 
Art. 32°: Cada tesista tendrá una Comisión Asesora de Tesis, conformada por dos integrantes 
además del/la director/a quienes deberán reunir los mismos requisitos exigidos para ser 
director/a de Tesis. Esta Comisión Asesora será designada por el/la Decano/a de la Facultad, a 
propuesta del/la Director/a de la Carrera y avalada por el Comité Académico. Esta Comisión 
constituirá también el Tribunal de Tesis que evaluará la presentación final y defensa de la 
misma, incorporándose para esta instancia un miembro externo a la UNC en remplazo del/la 
director/a (igualmente designado por el/la Decano/a de la Facultad, a propuesta del/la 
Director/a de la Carrera y avalada por el Comité Académico).  
 
Art. 33°: Serán funciones de la Comisión Asesora de Tesis: 


a. Evaluar el avance de la Tesis para lo cual tendrá en cuenta el ajuste del trabajo a la 
propuesta original y el cumplimiento de los objetivos planteados y deberá 
manifestarlo por escrito ante el/la Directora/a de la Carrera, pudiendo recomendar al 
tesista cambios a su plan de trabajo si fuera necesario. 


b. Constituir el Tribunal de Tesis que evaluará la Tesis una vez concluida. 
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Art. 34°: Los estudiantes deberán presentar a la Comisión Asesora de Tesis, un informe escrito   
de avance, a los 6 meses posteriores a la iniciación de su proyecto de tesis. Este informe 
deberá contar con el aval del/la director/a (y co-director/a, si corresponde). 
 
Art. 35°: El estudiante deberá elevar al/la Director/a de la Carrera tres copias del manuscrito 
final de su Tesis, con una carta del/la director/a (y co-director/a, si corresponde) donde se 
manifieste conformidad. El manuscrito final será enviado a cada miembro de la Comisión 
Asesora, de ahora en adelante Tribunal de Tesis, quienes en un lapso no mayor a 30 días 
hábiles deberán expedirse sobre el trabajo y comunicarlo al/la Director/a. 
 
Art. 36°: La Tesis puede resultar por parte de cada miembro del Tribunal, calificada como: 


a. Aceptada para su exposición: Todos los miembros del Tribunal aceptan la tesis para su 
exposición tal cual fue presentada, o con correcciones menores que el alumno podrá 
incorporarlas al manuscrito definitivo, pero no es necesario la devolución a los 
miembros del Tribunal para su consideración. En ambos casos, la Dirección, fijará fecha 
para que el estudiante realice la defensa oral de la misma.  


b. Devuelta para correcciones de fondo (nuevos análisis, reconsideración de aspectos 
conceptuales): En este caso el estudiante deberá modificarla o complementarla, de 
acuerdo a las sugerencias realizadas por el/los miembros del Tribunal, quien supervisará 
los cambios realizados, con una nueva entrega del Manuscrito en un plazo no mayor a 
90 días de recibida. Ante la conformidad de la mayoría de los integrantes del Tribunal, 
expresada en un nuevo dictamen, y con el nuevo manuscrito presentado, se fijará fecha 
para que el estudiante realice la defensa oral de la misma.  


c. Rechazada: En caso que la mayoría de los integrantes del Tribunal considere que el 
trabajo no se encuentra en condiciones de ser presentado, el estudiante tiene un plazo 
de 180 días para presentar nuevamente su trabajo de tesis. Si la tesis, con las 
modificaciones sugeridas por el Tribunal, no es presentada para su evaluación en el 
lapso estipulado desde su rechazo, el estudiante quedará automáticamente fuera de la 
Carrera.  


 
Art. 37°: En la evaluación de la tesis se deberá considerar: la contextualización del trabajo en el 
marco del manejo de vida silvestre, la lógica del planteo y lo apropiado de la metodología. 
Además, se tendrá en cuenta la calidad de la elaboración efectuada con los datos obtenidos y 
la coherencia entre objetivos, resultados y conclusiones.  
 
Art. 38°: Una vez que la Tesis está aprobada para su exposición, el alumno debe coordinar con 
el/la Director/a de la Carrera fecha para la defensa oral y pública de la Tesis, conforme a la 
normativa vigente; en un lapso que no exceda a los 90 días de la fecha de aceptación para su 
defensa. El estudiante deberá presentar 3 (tres) ejemplares impresos y una copia digital.  
 
Art. 39°: La defensa oral y pública se realizará ante el Tribunal de Tesis, con la participación 
presencial o utilizando medios virtuales autorizados por las normativas de la UNC. En caso de 
ausencia de uno de ellos, el Comité Académico de la Carrera podrá designar ad-hoc un 
miembro reemplazante, siempre manteniendo un miembro externo a la UNC dentro del 
Tribunal. Concluida la exposición, los miembros del Tribunal podrán realizar preguntas 
aclaratorias, luego de lo cual labrarán el acta donde constará la decisión final sobre la 
aprobación o desaprobación de la Tesis. El Tribunal decidirá por mayoría simple sobre la 
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aprobación o no del trabajo de tesis después de su defensa oral y pública. Una tesis rechazada 
en esta instancia podrá ser presentada una sola vez más a consideración del Tribunal, 
transcurridos seis meses. Si el Tribunal aprueba la Tesis del estudiante, la calificará en una 
escala de 0 (uno) a 10 (diez), requiriéndose un puntaje igual o superior a 7 (siete) para aprobar. 
La calificación final del Tribunal de Tesis será inapelable.  
 
Art. 40°: El estudiante podrá publicar, antes de la defensa oral, diferentes aspectos de su Tesis. 
Las publicaciones podrán ser de autoría exclusiva del estudiante, o en co-autoría en acuerdo a 
la normativa vigente en la UNC referida a los derechos de autor.  
 
Art. 41°: Dos ejemplares impresos de la Tesis se depositarán en el archivo de la Facultad, otro 
en la Biblioteca del Centro de Zoología Aplicada (FCEFyN), todos firmados por el/la o los/las 
directores/as, los integrantes del tribunal que participaron de la defensa y el maestrando. La 
copia digital será resguardada en el reservorio digital de la Carrera y de la UNC. 
 
Art. 42°: Toda situación no prevista en el presente Reglamento será analizada por el Comité 
Académico de la Carrera y resuelto el Honorable Consejo Directivo de la Facultad.  
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