
Universidad Nacional de Córdoba
2021 - Año del homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Resolución H. Consejo Superior

Número: 

Referencia: EX-2020-000192704-UNC-ME#FCA

 
VISTO las presentes actuaciones, y

CONSIDERANDO:

Lo solicitado en orden 19 por la Facultad de Ciencias Agropecuarias en su RHCD-2020-
465-E-UNC-DEC#FCA;

Lo informado por la Secretaría de Asuntos Académicos en orden 4 y 27;

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 Agropecuarias
en su RHCD-2020-465-E-UNC-DEC#FCA, la que consta en el orden 19 y que se anexa
a la presente y, en consecuencia, aprobar el Plan de Estudios y el Reglamento de la
Carrera Maestría en Manejo Forestal y Desarrollo Local, cogestionada entre la
Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad
Nacional de Santiago del Estero.

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°.-Comuníquese y pase para su conocimiento y efectos a la Facultad de
origen y a la Secretaría de Asuntos Académicos.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL H. CONSEJO SUPERIOR A LOS
VEINTITRES DIAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO.
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REGLAMENTO DE LA MAESTRÍA EN MANEJO FORESTAL Y 


DESARROLLO LOCAL 


 Dependencia Institucional 


La Carrera de Maestría en Manejo Forestal y Desarrollo Local es de tipo 


Académica y tiene por objeto la formación interdisciplinar de profesionales con 


capacidad de actuar en forma transversal para un desarrollo sustentable, 


fomentando el desarrollo de las comunidades locales. Es una maestría en red, 


que se dicta en forma conjunta entre la Facultad de Ciencias Forestales 


(Universidad Nacional de Santiago del Estero), la Facultad de Ciencias 


Agropecuarias (Universidad Nacional de Córdoba)y la Facultad de Ciencias 


Agrarias y Forestales (Universidad Nacional de La Plata), según el convenio 


suscripto oportunamente. 


Durante los primeros dos(2) años la Universidad Nacional de Santiago del 


Estero actuará como sede administrativa de la carrera, posteriormente esta sede 


administrativa podrá estar a cargo de otra Universidad de la red. 


Art. 1º: Título que otorga 


Las Universidades Nacionales participantes otorgarán el grado académico de 


Magister en Manejo Forestal y Desarrollo Local, a solicitud de la Unidad 


Académica en que se hubiera inscripto el postulante. 


Art. 2º: Duración y Composición y de la carrera 


La duración será de dos años y medio. Cabe posibilidad de que el maestrando  


solicite prórroga de hasta un año, la cual será evaluada por el Comité 


Académico. 


Las actividades académicas requeridas para la obtención del grado de Magister 


en Manejo Forestal y Desarrollo Local incluirán: 


a) La aprobación de 540 horas de cursos, más 40 horas a seminarios de tesis 


(Seminarios I y II). 


b) La elaboración, defensa y aprobación de una Tesis que insumirá160 horas. 


c) La aprobación de un examen de lecto-comprensión de textos en idioma inglés 


o la presentación de un certificado de la aprobación de un examen de inglés que 
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dé cuenta de conocimientos básicos de lecto-comprensión, durante el primer 


cuatrimestre. 


Art. 3º: Organización Académica de la Maestría 


La Carrera de Maestría en Manejo Forestal y Desarrollo Local tiene la siguiente 


organización: 


a) Director. 


b) Co-Director. 


c) Comité Académico. 


Del Director, Co-Director y CA 


El Director y los miembros del CA deberán ser o haber sido, Profesores 


regulares de alguna de las Unidades Académicas participante de la Red, con 


título de posgrado igual o superior al que otorga la carrera. Además, deberá ser 


investigador activocon Categoría I, II o III de la Secretaría de Políticas 


Universitarias o poseer méritos equivalentes a dichas categorías. El Co-Director 


surgirá de los integrantes del Comité Académico. 


Las autoridades pertinentes de las Unidades Académicas que integran la 


Maestría designaránel Director y los integrantes del Comité Académico; el Co-


Director será uno de los miembros del Comité Académico y será elegido 


mediante voto directo de sus pares. 


El Director y Co-Director durarán en sus funciones un período de dos años, 


pudiendo ser reelegidos. 


De las funciones del Director 


El Director de la Maestría tendrá las siguientes funciones: 


a) Ejercer la máxima responsabilidad académica junto con el Comité 


Académico. 


b) Convocar y presidir las reuniones del Comité Académico ejerciendo el voto 


decisivo en los casos de igualdad de votos en las resoluciones del comité.  


c) Velar por el cumplimiento de los objetivos de la Maestría. 


d) Llamar a reuniones extraordinarias en caso de necesidad. 
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e) Ejecutar las decisiones emitidas por el Comité Académico. 


f) Supervisar el desarrollo administrativo de la carrera. 


g) Articula con el CA la gestión de los recursos para llevar adelante la carrera. 


h) Coordinar los procesos de evaluación y acreditación de la carrera por los 


organismos pertinentes. 


i) Representar a la Maestría en actos, reuniones y gestiones dentro de los 


ámbitos de la Universidad y de otros organismos o instituciones. 


j) Organizar y mantener el archivo documental de la carrera. 


De las funciones del Co-Director 


a) Convocar y presidir el Comité Académico en ausencia del Director. 


b) Colaborar con el Director en la organización académica del programa anual 


de cursos. 


c) Colaborar con el Director en la supervisión de todas las actividades 


académicas. 


d) Colaborar con el Director en las relaciones con los organismos e instituciones 


vinculadas con el desarrollo del posgrado. 


e) Emitir un informe académico anual sobre el desarrollo de la Maestría, que 


será considerado en la primera reunión del año siguiente. 


f) Reemplazar al Director en caso de ausencia temporaria,definitiva, licencia o 


renuncia. En estos dos últimos casos se deberá reestructurar la organización 


académica de la carrera según lo indica este Reglamento. 


g) Colaborar con el Director en la organización y mantenimientodel archivo 


documental de la carrera. 


Comité Académico 


Estará constituido por un representante titular y un alterno de cada una de las 


Unidades Académicas que integran la Maestría. Serán designados por 


resolución del Consejo Académico o Directivo de cada unidad académica. 


El Comité Académico requiere la presencia de, al menos, dos Unidades 


Académicas representadas para sesionar.  


Cada Unidad Académica asumirá los gastos que ocasione la asistencia de sus 


representantes al Comité Académico. En todos los casos se admitirá el uso de 


medios tecnológicos sincrónicos que garanticen la comunicación directa y 
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simultánea para la participación. Se establece una frecuencia mínima de cuatro 


reuniones anuales. 


En caso de no lograr consenso en sus decisiones, éstas se someterán a votación y 


se aprobarán por mayoría simple de votos. Cada UA posee un voto y el director 


solo vota en caso de empate 


De las funciones del Comité Académico 


El Comité Académico tendrá las siguientes funciones: 


a) Bregar por el cumplimiento de los objetivos de la Maestría. 


b) Planificar, organizar y controlar las actividades académicas y científicas 


de la Carrera. 


c) Evaluar los antecedentes de los postulantes para considerar su admisión 


en la carrera. 


d) Examinar y aprobar la planificación de cursos a tomar que presenten los 


maestrandos. 


e) Validar los cursos tomados en otros programas de posgrado, previo a la 


admisión a la carrera y aquellos externos a la Maestría que resulten en 


aportes significativos a la formación del estudiante. 


f) Proponer docentes de los cursos al Consejo Académico o Directivo de las 


unidades académicas en que se dicte dicho curso 


g) Elevar al Consejo Académico o Directivo de la unidad académica 


correspondiente  las propuestas de Director, Co-Director y Asesor de 


Tesis de cada maestrando, para su correspondiente designación. 


h) Analizar el proyecto de Tesis de cada maestrando durante la realización 


del Seminario I, aportando correcciones y sugerencias. Luego, evaluará 


el Seminario II, a fin de autorizar la redacción de la Tesis. 


i) Proponer al Consejo Académico o Directivo de la Unidad Académica 


que correspondiere la composición de los Tribunales Examinadores de 


Tesis.  


j) Evaluar y realizar los cambios en la currícula de la carrera, de acuerdo 


con nuevas propuestas, cuando corresponda y de acuerdo a las 


normativas ministeriales vigentes. 


k) Elaborar disposiciones internas que faciliten el funcionamiento de la 


carrera. 


l) Evaluarlas solicitudes de prórrogas para finalización de la carrera. 


m) Resolver al respecto del otorgamiento de becas. 


n) Aconsejar a las instancias de decisión superiores sobre aspectos 


relacionados con el funcionamiento de la Maestría, no considerados en el 


presente Reglamento. 
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Art.4º: De los docentes 


Los docentes que integren el cuerpo académico deberán cumplir los siguientes 


requisitos: 


a) Ser o haber sido Docente Universitario con título igual o superior al que 


otorga la carrera.  


b) Solo excepcionalmente podrá ser un profesional sin actividad docente 


pero con antecedentes relevantes específicos en el área de la Maestría. 


El cuerpo docente estará integrado por profesores estables y profesores 


invitados. 


Profesores estables: Son los docentes de las Unidades Académicas que integran 


la red, encargados del dictado y evaluación de cursos y seminarios, la dirección 


o codirección de tesis y la participación en proyectos de investigación. 


Profesores invitados: Aquellos docentes que no pertenezcan a las Unidades 


Académicas que integran la red, que asumen o colaboran, eventualmente con el 


dictado de una actividad académica de la carrera  


Además, podrán actuar docentes auxiliares, que colaborarán en las actividades 


prácticas relacionadas con los cursos de posgrado. 


Art. 5º: Sobre el Otorgamiento de Becas de Matrícula y Aranceles 


En la medida que el financiamiento de la Carrera lo permita, se asignarán 


medias Becas o Becas completas, las que serán otorgadas por recomendación 


del Comité Académico, a través de una evaluación de legajos que deberán 


contener la siguiente documentación: 


• Una carta de recomendación dirigida al Director de la Maestría. 


• Nota del interesado con el fundamento de por qué solicita la beca dirigida 


al Director de la Carrera. 


Art.6º: Régimen de regularidad, cursado y evaluación 


La condición de estudiante regular de cada curso se mantiene con una 


asistencia mínima al 80% de las actividades propuestas, lo cual lo habilitará a 


realizar la evaluación correspondiente. 


El estudiante mantendrá su condición de maestrando mientras se encuentre en 


el plazo establecido para cumplimentarla carrera: 2 años y medio (con la 
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posibilidad de un año de prórroga, si fuera otorgada). El estudiante podrá 


solicitar la baja de la inscripción a la Maestría. Con motivos debidamente 


fundados podrá solicitar la readmisión. En caso de otorgar una readmisión, el 


Comité Académico decidirá el plazo que se le otorga para finalizar la carrera, 


qué actividades realizadas previamente se le toman por equivalencia, y la 


vigencia o necesidad de reformulación del Proyecto de Tesis. Sólo se podrá 


solicitar una readmisión. 


I.- Cursos ofrecidos por la maestría 


Los cursos deben aprobarse con la nota establecida a tal fin por cada UA, según 


las normativas vigentes en cada Universidad. La calificación de cada estudiante 


será individual. La modalidad de evaluación estará a cargo de los responsables 


del dictado de cada curso, pudiendo requerirse además evaluaciones parciales, 


coloquios, monografías u otras modalidades. 


El profesor tendrá treinta días de plazo, excluidos los recesos invernales y 


anuales, desde la terminación del dictado de su curso para la presentación del 


acta con la nota correspondiente. 


II.-Cursos externos. 


Cuando un maestrando presente, a través de su Director de Tesis, un plan de 


cursos, en el que se incluyan cursos externos o aprobados con anterioridad, 


para que éstos sean admitidos deberá haberlos aprobado de acuerdo a la escala 


vigente en la institución donde tomó el curso. 


El Comité Académico sólo convalidará cursos aprobados durante los últimos 


cinco años, de la fecha de la solicitud, siempre y cuando no excedan el 30% de 


la carga horaria de cursos ofrecidos en la carrera, salvo excepciones 


debidamente fundadas, que serán analizadas y resueltas por el Comité 


Académico.  


Para ser convalidados los cursos, el alumno, deberá presentar: certificado con 


calificación obtenida, programa analítico, carga horaria, y Curriculum Vitae del 


docente a cargo. 


Seminarios: 


El estudiante deberá aprobar dos seminarios:el proyecto de tesis (seminario I) y 


realizar la predefensa de tesis (seminario II).Por cada seminario se consideran 


20 horas. 


Plazos: 
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El maestrando tendrá un plazo de dos años y medio, a contar desde la 


Admisión a la Maestría para defender su Tesis. En forma excepcional y por 


razones debidamente fundamentadas, el Comité Académico de la Carrera 


podrá extender dicha condición no más de un (1) año. Finalizado este plazo, el 


maestrando deberá realizar una nueva solicitud de admisión en los términos 


establecidos en el Art. 5 (ut supra). 


Art. 7º: Sobre la Tesis 


La Tesis debe significar un aporte a un tema de investigación en el área 


delmanejo forestal y/o en el desarrollo social fomentado por el primero. En ella 


se debe demostrar la destreza en el manejo conceptual y metodológico en dicha 


orientación, tendiente a lograr un aporte a la solución de un problema 


científico-tecnológico en el área mencionada. La escritura de la Tesis será 


realizada en lengua española. 


Art. 8º: Del Director, Co-Director y Asesor de Tesis 


Cada estudiante contará con una Comisión Asesora de Tesis (CAT), la que 


estará formada por el Director, Co-Director y un Asesor de Tesis. Podrán ser 


miembros de la Comisión Asesora de Tesis, quienes acrediten título de Doctor o 


Magister otorgado por Universidades públicas o privadas, nacionales o 


extranjeras, o Investigadores con una sólida formación de posgrado que hayan 


producido trabajos científicos originales en revistas con referato. Al menos un 


miembro de la CAT deberá ser de una Unidad Académica de la red diferente a 


aquella en que hubiese registrado su admisión.  Los miembros de la CAT serán 


propuestos por el postulante, aceptados por el Comité Académico de la carrera, 


que los propondrá para su designación al Consejo Directivo o Académico de la 


Unidad Académica que intervino en su admisión. 


Art. 9º: Sobre las Funciones de la Comisión Asesora de Tesis 


Serán funciones del Director y Co-Director de Tesis: 


a) Elaborar, junto con el maestrando, el plan de trabajo de la Tesis.  


b) Guiar y asesorar al maestrando durante el trabajo de Tesis. 


c) Recomendar al maestrando sobre la aceptación dela Tesis y elevarlo al 


Comité Académicode la Carrera, a los efectos de su presentación y defensa 


oral. 


Será función del Asesor de Tesis: 
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a) Revisar y sugerir modificaciones sobre el plan de trabajo de la Tesis.  


b) Revisar y sugerir modificaciones sobre la Tesis, a los efectos de su 


presentación y defensa oral. 


Art. 10º: Sobre el proceso de elaboración de la Tesis 


El maestrandopresentará su Proyecto de Tesis en forma escrita al Comité 


Académico de la carrera al inicio del segundo cuatrimestre del cursado de la 


Maestría. El mismo debe cumplir las pautas estructurales que determina dicho 


Comité. En dicha oportunidad propondrá también, y con el aval de su Director 


de Tesis, el Co-Director y el Asesor que integrarán su Comisión Asesora de 


Tesis. 


Una vez que el proyecto ha sido presentado de forma escrita por el maestrando, 


el Comité Académico decidirá de común acuerdo con la CAT, la fecha de 


presentación de Seminario I (presentación oral del proyecto de Tesis), ante un 


representante del Comité Académico de la Maestría y su CAT, los que 


aportarán correcciones y sugerencias a dicho proyecto.Luego, el proyecto será 


enviado a evaluación por parte de un evaluador externo definido por el Comité 


Académico de la Carrera. 


La evaluación del proyecto de Tesis por el evaluador externo, podrá resultar 


como: 


a) Aceptado  


b) Aceptado con correcciones, en este caso el maestrando deberá modificarlo y 


volver a enviarlo para una segunda y última evaluación. 


c) Rechazado, si esto ocurre, deberá presentar un nuevo proyecto en un plazo 


máximo de seis meses, debiendo cumplir el Seminarios I nuevamente. 


El maestrando que haya aprobado el Seminario I, cursado un mínimo de 540 


horas de asignaturas y haya concluido todos los experimentos de la Tesis, debe 


exponer el Seminario II. 


Para presentar el Seminario II, debe enviar por escrito al Comité Académico de 


la Carrera, con la aprobación previa del Director y Co-Director de Tesis, el 


informe de lo realizado hasta el momento donde se incluya: 


a) Los trabajos publicados como resultado del avance de la Tesis y los que se 


encuentren en vías de publicación. 
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b) Informe delavance de los trabajos de investigación realizados en el marco de 


la tesis, siguiendo la estructura lógica estándar. 


A los efectos de procederal Seminario II, y una vez enviados los documentos, el 


Comité Académico de la Carrera evaluará el informe de lo realizado y 


coordinará con el alumno una fecha y hora para la presentación oral del 


Seminario II. De acuerdo con el resultado del Seminario II, el Comité 


Académico decidirá si está en condiciones de redactar la Tesis. 


El Comité Académico de la Carrera coordinará con el alumno una fecha y hora 


para la presentación oral del Seminario II. De acuerdo con el resultado del 


Seminario II, el Comité Académico decidirá si el postulante está en condiciones 


de presentar su tesis para ser enviada a evaluación. 


La Tesis finalizada deberá presentarse al Comité Académico de la Carrera, con 


el acuerdo escrito del Director y Co-Director de la Tesis respectiva, solicitando 


se constituya el Tribunal Examinador de Tesis. Dicha presentación se realizará 


con el formato establecido por el Comité Académico de la Maestría. 


Art. 11º: Sobre el Tribunal Examinador de Tesis 


Los miembros del Tribunal Examinador de Tesis serán propuestos por el 


Comité Académico de la Carrera y designados por el HCD de la Unidad 


Académica correspondiente a la admisión del maestrando. El Tribunal estará 


compuesto por tres (3) miembros titulares, quienes deberán reunir los mismos 


requisitos que un Director de Tesis. Al menos uno de los miembros del Tribunal 


Examinador deberá ser externo a las Universidades que conforman la red y se 


excluye a los miembros del CAT. Además, se designarán dos suplentes: uno de 


las universidades de la red y otro externo a ellas. 


Los miembros designados como Tribunal Examinador de Tesis dispondrán de 


un plazo de quince (15) días hábiles a partir de recibida la comunicación de su 


designación para comunicar su aceptación. 


Los miembros del Tribunal Examinador de Tesis podrán ser recusados por el 


maestrando dentro de los cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de 


comunicación de la composición del juradoal director de tesis y al maestrando 


Las recusaciones sólo podrán estar basadas en razones fundadas, las cuales 


serán consideradas por el Comité Académico, el que resolverá la cuestión en un 


término no mayor a los quince (15) días hábiles. Dicha decisión es irrecurrible.  


Los miembros del Tribunal Examinador de Tesis podrán excusarse por las 


mismas causales por los que pueden ser recusados. La sola presentación, 
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debidamente fundada, bastará para que el Comité Académico de la Carrera 


haga lugar a la misma. 


Art. 12º: Sobre la evaluación de la Tesis 


El Comité Académico de la Carrera entregará,en formato electrónico, un 


ejemplar de la Tesis a cada miembro del Tribunal Examinador. Los miembros 


del Tribunal dispondrán de sesenta (60) días, a contar de la recepción de la 


Tesis, para elevar el dictamen, debidamente fundamentado e individual al 


Comité Académico. 


La Tesis podrá resultar como: 


a) Aceptada para defensa oral, por mayoría de los miembros del Tribunal. 


b) Aceptada con correccionesen este caso el maestrando deberá modificarla en 


un plazo definido por el Comité Académico para lo cual se considerarán las 


modificaciones sugeridas. Dicho plazo no deberá exceder los 60 días. Cumplido 


este plazo sin haberse realizado las modificaciones sugeridas, y no habiendo 


solicitado prórroga, la Tesis se considerará rechazada. 


c) Rechazada, si esto ocurre, deberá presentar un nuevo proyecto en un plazo 


máximo de seis meses, debiendo cumplir los Seminarios I y II nuevamente.  


Si el Tribunal por mayoría acepta la Tesis, el Director de la Carrera, fijará una 


fecha para que el maestrando realice la defensa oral y pública. 


La defensa oral y pública se realizará ante el Tribunal Examinador de Tesis, con 


la presenciade los tres miembros designados.En todos los casos, se admitirá el 


uso de medios tecnológicos sincrónicos que garanticen la comunicación directa 


y simultánea para la actuación del Tribunal y efectivización de la defensa. 


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. 


Art 13: De la exposición de la Tesis 


Realizada la defensa oral y pública, el Tribunal decidirá, por mayoría simple, la 


calificación de la Tesis sobre la base de sus méritos intrínsecos y de los que 


resultará de su defensa en una escala de: Bueno, Distinguido y Sobresaliente. 


Las equivalencias de esta escala respecto de la escala 0-10 son: Bueno: 7, 


Distinguido: 8-9, Sobresaliente: 10. 


Art 14: De forma 
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Todas las situaciones no previstas por el presente Reglamento y a las que el 


Director, Co-Director y el Comité Académico de la Maestría no pueda brindar 


solución en función de las atribuciones conferidas por el presente Reglamento, 


serán resueltas por el Honorable Consejo Directivo de la Unidad Académica en 


que se hubiese admitido el estudiante. 
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Universidad Nacional de Córdoba
2020 - Año del General Manuel Belgrano


Resolución H. Consejo Directivo


Número: 


Referencia: EX-2020-00192704- -UNC-ME#FCA - “Maestría en Manejo Forestal y Desarrollo
Local”


 
VISTO:


La presentación efectuada por el Director de la Escuela de Graduados, Dr. Omar
Bachmeier, en relación a las recomendaciones del equipo técnico de la Subsecretaría
de Posgrado de la Secretaría de Asuntos Académicos de la Universidad Nacional de
Córdoba; por la cual eleva a consideración de este cuerpo, la presentación del Plan de
Estudio y Reglamento de  la Carrera de Posgrado Nueva: “Maestría en Manejo
Forestal y Desarrollo Local”; en la cual participan tres Universidades Nacionales
(UNC, UNLP y UNSE); y


CONSIDERANDO: 


Que dicha presentación cuenta con el aval del Consejo Asesor de Posgrado de la
Secretaría Académica de la Universidad Nacional de Córdoba.


Que dicha presentación es avalada por el Consejo Asesor de la Escuela para
Graduados.


Por ello:


EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA


FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS


R E S U E L V E :


ARTICULO 1º: Aprobar el Plan de Estudio y Reglamento de la carrera nueva
“Maestría en Manejo Forestal y Desarrollo Local”; en la cual participan tres
Universidades Nacionales (UNC, UNLP y UNSE).


ARTICULO 2º: Por Mesa de Entradas comuníquese a la Secretarías General y de
Asuntos Académicos y por su intermedio a la Escuela para Graduados. Cumplido, dese
amplia difusión. Cumplido, elévese a la Subsecretaría de Posgrado de la Universidad







Nacional de Córdoba y por su intermedio al Honorable Consejo Superior para su
aprobación. Cumplido, vuelva.


DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONSEJO
DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS A LOS
SEIS DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.
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Unidades Académicas Intervinientes 
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A-  PLAN DE ESTUDIO 



 A-1.  IDENTIFICACIÓN CURRICULAR DE LA CARRERA 



 A-1.1  Tipode carrera 



La Maestría en “Manejo Forestal y Desarrollo Local” es de tipo académica. 



 A-1.2  Denominación de la titulación a otorgar 



MAGISTER EN MANEJO FORESTAL Y DESARROLLO LOCAL. 



 A-1.3  Fundamentación 



Los bosques en Argentina representan en la actualidad el 10 % de su territorio. 



Esto en parte se debe a razones climático-ecológicas en algunas regiones como 



los Andes o la Patagonia, sin embargo, en la mayoría de las provincias la razón 



principal del porcentaje boscoso relativamente bajo es el desmonte intensivo 



ocurrido durante las últimas décadas. 



Los bosques remanentes en el país deben ser considerados un patrimonio que 



debe ser conservado, manejado y aprovechado con criterios de sustentabilidad, 



pues de la permanencia de estos depende la estabilidad social, ambiental y 



productiva de importantes áreas del país en el largo plazo, siendo además estos 



bosques sitio de vida de una gran proporción de comunidades locales que 



tienen en el bosque la base de sus sistemas económicos, sociales y culturales. 



La promulgación de la Ley Nº 26.331, de Presupuestos Mínimos de Protección 



Ambiental de los Bosques Nativos, supone un avance importante en el 



establecimiento de criterios para el uso y conservación de los bosques del país, 



para el ordenamiento territorial de las actividades productivas y para propiciar 



actividades de manejo y conservación. 



El manejo forestal requiere por lo tanto atender a un número cada vez más 



diverso de objetivos debido a las múltiples demandas sobre los bosques. En este 



marco es necesario, acompañar estos nuevos desafíos con la formación de 



profesionales que puedan comprender a los bosques como sistemas 



socioambientales complejos y que desarrollen habilidades tanto para el 



abordaje transdisciplinario, como para interactuar con los diferentes actores 



locales relacionados con los mismos.  
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A partir del año 2000 con la fijación de los objetivos de Desarrollo del Milenio 



los bosques poseen un rol cada vez más importante en el desarrollo rural 



sostenible el cual debe beneficiar principalmente a las comunidades locales 



vulnerables. Esto es especialmente válido en Argentina donde la dinámica de 



uso delatierra y las consecuencias del cambio climático afectan fuertemente sus 



importantes ecosistemas y la vida de las comunidades que viven en las zonas 



rurales, muchas veces bajo condiciones muy difíciles. 



A pesar del creciente deseo en la sociedad de enfrentar este desafío más 



efectivamente, en la práctica existen dificultades cruciales. Además de la 



necesidad de profundizar los conocimientos sobre el manejo sustentable de los 



ecosistemas en general la formación técnica generalmente priorizó la 



especialización y por lo anteriormente expuesto se requieren profesionales que 



posean habilidades tanto para el manejo sustentable de los recursos para el 



trabajo con las comunidades locales que dependen de los productos y servicios 



del bosque.  



Considerando este hecho como un desafío, esta iniciativa intenta reunir las 



capacidades existentes para la organización de una Red de Universidades para 



establecer un programa de estudios de “Maestría” en el área del "Manejo 



Forestal y Desarrollo local" para formar profesionales que pueden realizar el 



vínculo efectivo entre la formación académica, la investigación científica y las 



necesidades locales. 



En este contexto, en el año 2015 la Universidad Nacional de Santiago del Estero, 



la Universidad Nacional de Córdoba y La Universidad Nacional de La Plata se 



presentaron en forma conjunta a la 1° convocatoria de la componente II Redes 



del Programa Estratégico de Formación de Recursos Humanos en Investigación 



y Desarrollo (PERHID)del CIN (Consejo Interuniversitario Nacional), para la 



financiación de proyectos de creación de una Maestría en RED. En Julio del año 



2017 el proyecto fue financiado por el CIN y de esta manera se inició el proceso 



de puesta en funcionamiento de la red.  



La Maestría en Red permitirá optimizar las potencialidades en posgrado de 



distintas Universidades, generando una propuesta integrada entre cursos 



existentes y otros nuevos elementos de diseño y contenidos. También responde 



de manera oportuna a la gran demanda generada por la necesidad de 



desarrollar planes de manejo y conservación de bosques nativos en el marco de 



la ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques 



Nativos N 26.331, por lo que se puede esperar que los egresados posean 



atractivas oportunidades de empleo. Tanto en el sector privado,como en sector 



público donde existe enormes necesidades de incorporar técnicos con estas 
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capacidadespara la investigación, extensión, evaluación y monitoreo de 



propuestas técnicas de manejo sustentable del bosque. 



 A-1.4  Objetivo 



El objetivo de la Maestría es que los egresados adquieran una formación 



interdisciplinar, con capacidad de aportar al desarrollo forestal local 



sustentable, a través de la investigación, extensión, evaluación y monitoreo de 



propuestas técnicas de manejo sustentable del bosque. 



 A-1.5  Perfil del egresado 



El egresado tendrá una sólida formación en el dominio de las bases teóricas, 



metodológicas y prácticas para mejorar los sistemas de producción y 



conservación forestal, fomentando el desarrollo sostenible en áreas rurales, para 



el beneficio de las comunidades locales. 



 A-1.6  Marco institucional 



Conformación de la Red 



La Red se formó con la finalidad de articular las potencialidades en posgrado 



de las Universidades que la integran, logrando eficientizar los esfuerzos de las 



distintas Unidades Académicas, tanto en lo institucional como en lo curricular. 



Universidades y Posgrados vinculados con esta carrera  



Por las competencias sociales y técnicas integran la Red las siguientes 



Universidades Nacionales: 



La Universidad Nacional de Santiago del Estero 



La Universidad Nacional de La Plata 



La Universidad Nacional de Córdoba 



Las Universidades participan a través de Facultades como unidades 



académicas, seleccionadas por la competencia y relevancia de la oferta 



formativa de sus cursos, ofrecidos en las carreras de posgrado indicadas en 



elCuadro 1. 
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Cuadro 1. Composición de la Red 



Sigla Universidad Unidad Académica Carreras 



UNSE 
Universidad Nacional de 



Santiago del Estero 



Facultad de Ciencias 



Forestales 



Doctorado en Ciencia y 



Tecnología Forestal. 



UNLP 
Universidad Nacional de 



La Plata 



Facultad de Ciencias 



Agrarias y Forestales 



Maestría en Manejo 



Integralde Cuencas 



Hidrográficas. 



Maestría en Economía 



Agroalimentaria 



Maestría en Procesos 



Locales de Innovación y 



Desarrollo Rural 



Doctorado de la Facultad 



de Ciencias Agrarias y 



Forestales. 



UNC 
Universidad Nacional de 



Córdoba 



Facultad de Ciencias 



Agropecuarias 



 Doctorado en Ciencias 



Agropecuarias. 



Doctorado en Estudios 



Sociales Agrarios. 



Las unidades académicas aportan su capacidad y experiencia en investigación y 



enseñanza para ofrecer una oferta de excelencia que favorecerá la formación de 



investigadores y profesionales.  



 



Dependencia Institucional 



La Carrera de Maestría en Manejo Forestal y Desarrollo Local es de tipo 



Académica, interinstitucional y con un plan de estudios personalizado. Tiene 



por objeto la formación interdisciplinar de profesionales con capacidad de 



actuar en forma transversal para un desarrollo forestal sustentable, fomentando 



el desarrollo de las comunidades locales.  



Es una maestría interinstitucional en red, generada mediante un proyecto de la 



1° convocatoria de la componente II Redes, del Programa Estratégico de 



Formación de Recursos Humanos en Investigación y Desarrollo (PERHID) del 
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Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Se dicta en forma conjunta entre la 



Facultad de Ciencias Forestales (Universidad Nacional de Santiago del Estero), 



la Facultad de Ciencias Agropecuarias (Universidad Nacional de Córdoba) y la 



Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales (Universidad Nacional de La Plata), 



según el convenio suscripto oportunamente. 



Durante los primeros dos(2)años la Universidad Nacional de Santiago del 



Estero actuará como sede administrativa de la carrera, posteriormente esta sede 



administrativa podrá estar a cargo de otra Universidad de la red. 



 A-2.  CARACTERÍSTICAS CURRICULARES DE LA 



CARRERA 



 A-2.1  Requisitos de admisión 



Serán admitidos en el posgrado: 



a) Los graduados de Universidades argentinas legalmente reconocidas en 



áreas afines a las Ciencias Naturales y Sociales, con antecedentes o interés 



probado en el desarrollo sustentable de áreas rurales, que sean considerados 



apropiados por el Comité Académico. 



b) Los graduados de Universidades extranjeras, oficialmente reconocidas en 



sus respectivos países, en carreras cuyos contenidos curriculares y/o 



antecedentes del aspirante, sean considerados adecuados por el Comité 



Académico de la carrera. 



Además, podrán presentarse aspirantes con título de grado de carreras no 



equivalentes. En cualquier caso, el Comité Académico de la Maestría podrá 



solicitar el plan de Estudios o los programas analíticos de las materias sobre 



cuya base fue otorgado el título de grado no vinculados al objeto de estudio de 



esta Maestría, pudiendo exigir al postulante una evaluacióndiagnóstica que 



versará sobre temas generales de la Maestría, a los efectos de aconsejar o no 



sobre su admisión. 



Los postulantes se podrán inscribir en la Unidad Académica perteneciente a la 



Red que consideren más conveniente, la cual se hará responsable de la 



documentación que conforma su legajo a los fines de la emisión del título en el 



momento que corresponda. El título es entregado por la Universidad donde se 



inscribió el estudiante. 
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Las diferentes Unidades Académicas de la Red mantendrán abierta la 



inscripción a la Maestría durante todo el año. 



El postulante se inscribirá mediante la presentación de una solicitud escrita, 



dirigida al responsabledel área de posgrado de la sede donde realiza su 



inscripción. Deberá adjuntar a la misma: 



a) Formulario de Inscripción. 



b) Copia legalizada del título universitario. En caso de postulantes extranjeros, 



deberán regirse por las normas vigentes en la universidad en que se inscriba. 



c) Certificado analítico legalizado de las materias en donde figure el promedio 



final, incluidos los aplazos. 



d) Curriculum vitae y otros antecedentes que el postulante considere pertinentes. 



f) Copia del D.N.I. o Pasaporte, donde figure el domicilio legal del postulante. 



g) Los postulantes extranjeros cuya primera lengua no sea el español deberán 



presentar certificación de español de validez internacional Certificado de 



Español: Lengua y Uso (CELU), según normativas de cada Universidad 



participante de la red. En casos excepcionales podrán pedir una prórroga 



máxima de seis meses a partir de su inscripción. 



h) Proponer su Director de Tesis, la temática de investigación y las actividades 



que realizará dentro de las áreas de conocimiento establecidas en el plan de 



estudios. 



La selección de los aspirantes será realizada yconvalidada por la Unidad 



Académica donde se realizó la inscripción, en base a los puntos anteriores y se 



notificará al Comité Académico de la Maestría. 



El Comité Académico confeccionará un acta de admisión de los postulantes 



seleccionados, que será comunicada a todas las Unidades que integran la 



Maestría. 



 A-2.2 Duración de la carrera 



La carrera poseerá una duración de dosaños y medio,con la posibilidad de tener 



una prórroga de un año, la queserá evaluada por el Comité Académico. 
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 A-2.3Plan de estudios 



Las Universidades que conforman la Red poseen un convenio específico para 



esta carrera de posgrado y ofrecen una oferta única y común de cursos para 



todos los estudiantes a través de las Unidades Académicas pertenecientes a 



dicha Red. 



Una característica clave de la Maestría es la estrategia de potenciar los recursos 



académicos, de maestría o doctorado, existentes en las Unidades Académicas 



de la Red, como también sus convenios institucionales con segmentos 



representativos de la sociedad civil. Esto permitirá optimizar los esfuerzos 



realizados por las Universidades. 



Los cursos ofrecidos por la carrera están estructurados en cinco áreas temáticas: 



Conocimientos básicos sobre ecosistemas 



Materias relacionadas con los conocimientos básicos del funcionamiento de 



ecosistemas, en particular los bosques. 



Conocimientos básicos sobre sistemas sociales 



Materias relacionadas con los conocimientos básicos del funcionamiento de 



los sistemas sociales, en particular la sociedad rural. 



Sistemas de manejo de recursos forestales 



Materias relacionadas con las técnicas de manejo de los recursos naturales. 



Gobernanza de sistemas socio-ambientales 



Materias relacionadas con intervenciones en sistemas forestales y gestión de 



sistemas sociales-naturales. 



Herramientasde gestión aplicadas a sistemas naturales y sociales 



Materias que provean bases teóricas y/o prácticas para analizar y gestionar 



datos sobre sistemas naturales y sociales. 



 A 2.4  Organización del Plan de Estudios 



La carrera es continua, de modalidad presencial y personalizada. 



Tiene una carga horaria mínima de 740 horas,de las cuales corresponden 540 



horas a los cursos, 40 horas a seminarios de tesis (Seminarios I y II) y 160 horas 



destinadas a la producción del trabajo de tesis. La carrera culmina con la 



presentación escrita y defensa oral de la Tesis. Ver Cuadro 2. 
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Cuadro 2. Actividades académicas y sus respectivas cargas horarias 



Actividades Curriculares Carga horaria (h) 



Cursos y talleres 540 



Seminario I 20 



Seminario II 20 



Tesis de maestría 160 



Total 740 



 



El cumplimiento del Plan de Estudios es de tipo personalizado, diagramado 



por el maestrando, en acuerdo con el Director de tesis, teniendo en cuenta sus 



motivaciones y la propuesta de cursos ofrecidos por las diferentes instituciones 



que conforman la Red.  



El Plan de estudios deberá garantizar que el egresado complete su formación en 



manejo forestal y desarrollo local, partiendo de la formación de grado del 



estudiante y demás antecedentes académicos y profesionales previos a la 



inscripción a la Maestría. El maestrando, con el aval de su Director presentará 



anualmente al Comité Académico para su aprobación las actividades (cursos, 



seminarios u otras actividades académicas) para cumplimentar su plan de 



estudios.  



 A 2.4.1  Cursos 



La maestría tiene un marco curricular integrado por una oferta variada de 



cursos, de los cuales los maestrandos podrán seleccionar los que organicen su 



camino de aprendizaje. Deberá totalizar, al menos, 540 horas de cursado.  



Los cursos son teóricos y teórico-prácticos. En el cuadro siguiente se presentan 



los cursos por área temática, de acuerdo a la oferta de cada Universidad que 



conforma la Red y las necesidades de la maestría.Esta oferta puede cambiar en 



el tiempo en la medida que se ofrezcan diversos cursos, siempre manteniendo 



las áreas de conocimiento presentadas. 
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U
n



iv
er



si
d



ad
 



Área temática de actividades académicas 



1) Conocimientos 



básicos sobre 



ecosistemas  



2) Conocimientos 



básicos sobre 



sistemas sociales 



3) Sistemas de 



manejo de recursos 



forestales 



4) Gobernanza de 



sistemas socio-



ambientales 



5) Herramientas de gestión 



aplicadas a sistemas 



naturales y sociales 



UNSE  Fisiología y 
anatomía de 
vegetales bajo 
estreses salino e 
hídrico. 



 Evaluación 
Ecológica de 
Suelos, 
“diagnosticando 
la piel de la tierra” 



 Anatomía de la 
madera  



 Ecología de 
fuego en leñosas. 



 Agrometeorología 



 Economía 
ambiental 



 Trabajo 
comunitario 



 Desarrollo local 
y políticas 
públicas 



 Silvicultura de 
bosques nativos 



 Ordenación 
forestal. 



 Agrosilvicultura 



 Valoración de 
bienes y 
servicios 
ambientales 



 Manejo de fauna 
silvestre. 



 Ecología 
política, 
conflictos 
ambientales y 
políticas 
públicas 



 Territorio, 
desarrollo local y 
nueva cuestión 
agraria 



 



 Manejo y análisis 
espacial de 
información ambiental 
con QGIS. 



 Decisiones 
financieras en el 
sector forestal. 



 Metodologías de la 
investigación 
cualitativa 



 Metodología de la 
Investigación: 
aspectos 
epistemológicos, 
estadísticos y sobre 
diseño experimental 



 Construcción de 
Conocimiento en 
Sistemas Socio 
Ecológicos 



 Monitoreo de la 
vegetación mediante 
técnicas de 
percepción remota y 
SIG. 



UNLP  Fisiología de la 
planta bajo 
estreses 
abióticos 



 Inventario 
Forestal 



 La Valorización 
de Recursos 
Provenientes de 
la Biomasa: una 
perspectiva 
abordada desde 
la química 



 Aportes de las 
ciencias sociales 
al desarrollo 
rural 



 Políticas 
Agrarias y 
Desarrollo. 



 Acción pública y 
desarrollo local. 



 Conformación 
histórica de la 
estructura 
agraria 
argentina. 



 Impactos de las 
políticas 
macroeconómic
as sobre el 
sector 
agropecuario y 
las políticas 
sectoriales 
actuales. 



 Manejo y gestión 
de cuencas 
hidrográficas 



 Modelos 
integrados de 
producción y 
protección en 
cuencas de 
montaña 



  Medioambiente 
y desarrollo. 



 Estrategias de 
intervención 
comunitaria 



 Familia y 
comunidades 
rurales 



 Modelización 
matemática de 
sistemas ambientales 
y cuencas 
hidrográficas 



 Introducción a la 
Epistemología. 



 Introducción al diseño 
de experimentos, 
Análisis de la 
Variancia 
 



UNC  Suelos y fertilidad 



 Recursos 
Naturales 
Renovables: 
Relevamiento, 
evaluación y 
diagnóstico 
integral 



 Tratamiento de 
leñosas en 
espacios verdes: 



 Agricultura 
familiar del siglo 
XXI: persistencia 
o desaparición? 



 Introducción al 
Manejo de 
Cuencas 
Hidrográficas 



 Prácticas 
agroecológicas 
para la 
agricultura 
familiar. Aportes 
al rediseño de 
sistemas 



 Elementos para 
el análisis 
institucional en 
el campo de las 
Ciencias 
Agropecuarias.  



 Herramientas 
estadísticas para el 
análisis de datos 
multivariados. 



 Introducción a los 
sistemas de 
información 
geográfica aplicados 
al relevamiento y 
evaluación de los 
recursos agrícolas y 
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poda para 
arbolado urbano. 



naturales. 



 Modelos matemáticos 
para sistemas 
biológicos: dinámica y 
caos 



 Aportes de la 
neurociencia cognitiva 
a los aprendizajes 
académicos. 



 Bioestadistica. 



 Geoestadística. 



 Estadística y 
biometría. 



 Metodología de la 
Investigación 
científica. 



 



Los contenidos mínimos de los cursos se presentan en el Anexo I. En el cuadro 



siguiente se consigna la carga horaria, el régimen de cursado y la modalidad de 



cada curso. La mayoría de ellos son intensivos, desarrollados durante una 



semana.  



 



UA Curso Carga 



horaria 



Régimen de 



cursado 



Modalidad 



F
C



F
- 



U
N



S
E



 



 



Conocimientos básicos sobre ecosistemas 



Fisiología y anatomía de vegetales bajo 



estreses salino e hídrico. 



40 hs intensivo Presencial 



Evaluación Ecológica de Suelos, 



“diagnosticando la piel de la tierra” 



40 hs. intensivo Presencial 



Anatomía de la madera  40 hs. intensivo Presencial 



Ecología de fuego en leñosas. 40 hs. intensivo Presencial 



Agrometeorología 32 hs. intensivo Presencial 



Conocimientos básicos s/ sistemas sociales 



Economía ambiental 40 hs. intensivo Presencial 



Trabajo comunitario 40 hs. intensivo Presencial 



Desarrollo local y políticas públicas 40 hs. intensivo Presencial 



Sistemas de manejo de recursos forestales 



Silvicultura y manejo de bosques 



nativos del norte de Argentina 



40 hs. intensivo Presencial 



Ordenación forestal. 40 hs. intensivo Presencial 



Agrosilvicultura 40 hs. intensivo Presencial 



Valoración económica de bienes y 



servicios ambientales 



30 hs. intensivo Presencial 
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Manejo de fauna silvestre 40 hs. intensivo Presencial 



 



Gobernanza de sistemas socio-ambientales 



Ecología política, conflictos ambientales 



y políticas públicas 



40 hs. intensivo Presencial 



Territorio, desarrollo local y nueva 



cuestión agraria 



40 hs. intensivo Presencial 



Herramientas de gestión aplicadas a sistemas naturales y sociales 



Decisiones financieras en el sector 



forestal. 



40 hs. intensivo Presencial 



Manejo y análisis espacial de 



información ambiental con QGIS 



40 hs. intensivo Presencial 



Construcción de Conocimiento en 



Sistemas Socio Ecológicos 



40 hs. intensivo Presencial 



Metodologías de la investigación 



cualitativa. 



40 hs. intensivo Presencial 



Metodología de la Investigación: 



aspectos epistemológicos estadísticos y 



sobre diseño experimental 



60 hs. intensivo Presencial 



Monitoreo de la vegetación mediante 



técnicas depercepción remota y SIG  



40 hs. intensivo Presencial 



F
C



A
y



F
-U



N
L



P
 



Conocimientos básicos sobre ecosistemas 



Fisiología de la planta bajo estreses 



abióticos 



50 hs. intensivo Presencial 



Inventario Forestal 45 hs. intensivo Presencial 



La Valorización de Recursos 



Provenientes de la Biomasa: una 



perspectiva abordada desde la química 



45 hs. intensivo Presencial 



Conocimientos básicos s/ sistemas sociales 



Aportes de las ciencias sociales al 
desarrollo rural 



45 hs. Intensivo presencial 



Políticas Agrarias y Desarrollo 45 hs. Intensivo  presencial 



Acción pública y desarrollo local. 40 hs. Intensivo  presencial 



Conformación histórica de la estructura 
agraria argentina. 



40 hs. Intensivo presencial 



Impactos de las políticas 
macroeconómicas sobre el sector 
agropecuario y las políticas sectoriales 
actuales 



40 hs. Intensivo  presencial 



Sistemas de manejo de recursos Forestales 



Manejo y gestión de cuencas 



hidrográficas 



60  hs. Intensivo  Presencial 



Modelos integrados de producción y 45  hs. Intensivo  Presencial 
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protección de cuencas de montaña 



Medioambiente y desarrollo. 45 hs. Intensivo  Presencial 



Gobernanza de sistemas socio-ambientales 



Estrategias de intervención comunitaria 40  hs. bimensual presencial 



Familia y comunidades rurales 45 hs.  bimensual presencial 



Herramientas de gestión aplicadas a sistemas naturales y sociales 



Modelización matemática de sistemas 



ambientales y cuencas hidrográficas 



45 hs. Intensivo  Presencial 



Introducción a la Epistemología. 40 hs. Intensivo  Presencial 



Introducción al diseño de experimentos 



– Análisis de la Varianza 



45 hs. Mensual Presencial 



F
C



A
-U



N
C



 



Conocimientos básicos sobre ecosistemas 



Recursos Naturales Renovables: 



Relevamiento, evaluación y diagnóstico 



integral 



40 hs. intensivo presencial 



Suelos y fertilidad 40 hs. intensivo presencial 



Tratamiento de leñosas en espacios 



verdes: poda para arbolado urbano. 



40 hs. intensivo presencial 



Conocimientos básicos s/ sistemas sociales 



Agricultura familiar del siglo XXI: 



persistencia o desaparición 



40 hs. intensivo presencial 



Sistemas de manejo de RRNN 



Introducción al Manejo de Cuencas 



Hidrográficas 



30 hs. intensivo presencial 



Prácticas agroecológicas para la 



agricultura familiar. Aportes al rediseño 



de sistemas 



40 hs. intensivo A distancia 



Gobernanza de sistemas socio-ambientales 



Elementos para el análisis institucional 



en el campo de las Ciencias 



Agropecuarias. 



40 hs. intensivo presencial 



Herramientas de gestión aplicadas a sistemas naturales y sociales 



Herramientas estadísticas para el 



análisis de datos multivariados 



40 hs. intensivo presencial 



Introducción a los sistemas de 



información geográfica aplicados al 



relevamiento y evaluación de los 



recursos agrícolas y naturales 



60 hs. intensivo presencial 



Modelos matemáticos para sistemas 



biológicos: dinámica y caos 



60 hs. intensivo presencial 



Aportes de la neurociencia cognitiva a 



los aprendizajes académicos 



40 hs. Intensivo presencial 



Bioestadística 40 hs. Intensivo Presencial 
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El Consejo Académico indicará a comienzo del año lectivoel cronograma delos 



cursos que se ofrecerán ese año. 



Previsiones para el dictado intensivo:Se aplicará una metodología dinámica y 



participativa de enseñanza, a través de la cual se promoverá el pensamiento 



reflexivo y el análisis crítico. Esto permitirá al estudiante desarrollar sus 



capacidades de análisis individual y grupal, además de poder abordar los 



temas desde un punto de vista integral. Se alternarán las instancias de clases 



teóricas con actividades prácticas a los efectos de promover la mayor atención, 



concentración y apropiación de los conocimientos por parte de los estudiantes.  



Seminarios 



El maestrando deberá presentar el proyecto de tesis (seminario I) y realizar la 



predefensa de tesis (seminario II), por cada seminario se consideran 20 horas.  



 A-2.4.2  Tesisde Maestría 



La tesis que el candidato al título de Magister debe preparar es la prueba más 



importante de sus aptitudes y de su preparación para efectuar una 



investigación y analizar, elaborar y presentar los hallazgos de la misma.  



La Tesis de maestría estará orientada por una Comisión Asesora de Tesis, 



conformada por el Director, Codirector y Asesor de Tesis.  



La evaluación final de la tesis consiste en su defensa oral ante un jurado de tres 



profesores.  



Sobre el proceso de elaboración de la Tesis 



La Tesis debe significar un aporte a un tema de investigación en el área del 



manejo forestal y/o en el desarrollo social fomentado por el primero. En ella se 



debe demostrar la destreza en el manejo conceptual y metodológico en dicha 



orientación, tendiente a lograr un aporte a la solución de un problema 



científico-tecnológico en el área mencionada. La escritura de la Tesis será 



realizada en lengua española. 



Del Director, Co-Director y Asesor de Tesis  



Geoestadística 40 hs. intensivo presencial 



Estadística y biometría 80 hs. Intensivo 
(2 semanas) 



presencial 



Metodología de la Investigación 



Científica 



60 hs. Intensivo Presencial 
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Cada estudiante contará con una Comisión Asesora de Tesis (CAT), la que 



estará formada por el Director, Co-Director y un Asesor de Tesis. Podrán ser 



miembros de la Comisión Asesora de Tesis, quienes acrediten título de Doctor o 



Magister otorgado por Universidades públicas o privadas, nacionales o 



extranjeras, o Investigadores con una sólida formación de posgrado que hayan 



producido trabajos científicos originales en revistas con referato. Al menos un 



miembro de la CAT deberá ser de una Unidad Académica de la red diferente a 



aquella en que hubiese registrado su admisión.  Los miembros de la CAT serán 



propuestos por el postulante, aceptados por el Comité Académico de la carrera, 



que los propondrá para su designación al Consejo Directivo o Académico de la 



Unidad Académica que intervino en su admisión. 



Serán sus funciones efectuar acciones de tutoría, sugiriendo los cursos y 



actividades varias que deberá realizar el maestrando, además de ser 



responsables de la orientación, conducción y supervisión en la elaboración de 



su Tesis. 



Sobre las Funciones de la Comisión Asesora de Tesis 



La Supervisión y orientación del Maestrando estarán a cargo del Director, Co-



Director y Asesor de Tesis. Sus funciones serán: 



a) Elaborar, junto con el estudiante, el plan de trabajo del TFM. 



b) Proponer al estudiante los cursos del trayecto personalizado, no 



estructurado, de la carrera. 



c) Guiarlo y asesorarlo durante la ejecución del TFM, participando en los 



Seminarios 1 y 2. 



d) Avalar la versión final del TFM a los efectos de su evaluación y posterior 



presentación oral. 



Sobre el proceso de elaboración de la Tesis 



El maestrandopresentará su Proyecto de Tesis en forma escrita al Comité 



Académico de la carrera al inicio del segundo cuatrimestre del cursado de la 



Maestría. El mismo debe cumplir las pautas estructurales que determina dicho 



Comité. En dicha oportunidad propondrá también, y con el aval de su Director 



de Tesis, el Co-Director y el Asesor que integrarán su Comisión Asesora de 



Tesis. 



Una vez que el proyecto ha sido presentado de forma escrita por el maestrando, 



el Comité Académico decidirá de común acuerdo con la CAT, la fecha de 



presentación de Seminario I (presentación oral del proyecto de Tesis), ante un 



representante del Comité Académico de la Maestría y su CAT, los que 
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aportarán correcciones y sugerencias a dicho proyecto.Luego, el proyecto será 



enviado a evaluación por parte de un evaluador externo a las Universidades 



que componen la red, definido por el Comité Académico de la Carrera. 



La evaluación del proyecto de Tesis por el evaluador externo, podrá resultar 



como: 



a) Aceptado. 



b) Aceptado con correcciones.En este caso el maestrando deberá modificarlo y 



volver a enviarlo para una segunda y última evaluación. 



c) Rechazado.Si esto ocurre, deberá presentar un nuevo proyecto en un plazo 



máximo de seis meses, debiendo cumplir el Seminarios I nuevamente. 



El maestrando que haya aprobado el Seminario I, cursado un mínimo de 540 



horas de cursos y haya concluido todas las actividadesde relevamiento de 



datosy obtención de resultados requeridos por la Tesis, debe exponer el 



Seminario II. 



Para presentar el Seminario II, debe enviar por escrito al Comité Académico de 



la Carrera, con la aprobación previa del Director y Co-Director de Tesis, el 



informe de lo realizado hasta el momento donde se incluya: 



a) Los trabajos presentados y/o publicados como resultado del avance de la 



Tesis y los que se encuentren en vías de publicación. 



b) Informe del avance de los trabajos de investigación realizados en el marco de 



la tesis. 



La Tesis finalizada deberá presentarse al Comité Académico de la Carrera, con 



el aval del Director y Co-Director, solicitando se constituya el Tribunal 



Examinador de Tesis. Se aceptará que dicho aval pueda otrorgarsepor medios 



electrónicos.La presentación se realizará con el formato establecido por el 



Comité Académico de la Maestría. 



 



Sobre el Tribunal Examinador de Tesis 



Los miembros del Tribunal Examinador de Tesis serán propuestos por el 



Comité Académico de la Carrera y designados por el HCD de la Unidad 



Académica correspondiente a la admisión del maestrando. El Tribunal estará 



compuesto por tres (3) miembros titulares, quienes deberán reunir los mismos 
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requisitos que un Director de Tesis. Al menos uno de los miembros del Tribunal 



Examinador deberá ser externo a las Universidades que conforman la red y se 



excluye a los miembros del CAT. Además, se designarán dos suplentes: uno de 



las universidades de la red y otro externo a ellas. 



Los miembros designados como Tribunal Examinador de Tesis dispondrán de 



un plazo de quince (15) días hábiles a partir de recibida la comunicación de su 



designación para comunicar su aceptación. 



Los miembros del Tribunal Examinador de Tesis podrán ser recusados por el 



maestrando dentro de los cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de 



comunicación de la composición del juradoal director de tesis y al maestrando 



Las recusaciones sólo podrán estar basadas en razones fundadas, las cuales 



serán consideradas por el Comité Académico, el que resolverá la cuestión en un 



término no mayor a los quince (15) días hábiles. Dicha decisión es irrecurrible.  



Los miembros del Tribunal Examinador de Tesis podrán excusarse por las 



mismas causales por los que pueden ser recusados. La sola presentación, 



debidamente fundada, bastará para que el Comité Académico de la Carrera 



haga lugar a la misma. 



Sobre la evaluación de la Tesis 



El Comité Académico de la Carrera entregará,en formato electrónico, un 



ejemplar de la Tesis a cada miembro del Tribunal Examinador. Los miembros 



del Tribunal dispondrán de sesenta (60) días, a contar desde la recepción de la 



Tesis, para elevar el dictamen, debidamente fundamentado e individual al 



Comité Académico. 



La Tesis podrá resultar como: 



a) Aceptada para defensa oral, por mayoríade los miembros del Tribunal. 



b) Aceptada con correcciones. En este caso el maestrando deberá modificarla en 



un plazo definido por el Comité Académico para lo cual se considerarán las 



modificaciones sugeridas. Dicho plazo no deberá exceder los60 días. Cumplido 



este plazo sin haberse realizado las modificaciones sugeridas, y no habiendo 



solicitado prórroga, la Tesis se considerará rechazada. 



c) Rechazada.Si esto ocurre, deberá presentar un nuevo proyecto en un plazo 



máximo de seis meses, debiendo cumplir los Seminarios I y II nuevamente.  



Si el Tribunal por mayoría acepta la Tesis, el Director de la Carrera, fijará una 



fecha para que el maestrando realice la defensa oral y pública. 
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La defensa oral y pública se realizará ante el Tribunal Examinador de Tesis, con 



la presenciade los tres miembros designados.En todos los casos, se admitirá el 



uso de medios tecnológicos sincrónicos que garanticen la comunicación directa 



y simultánea para la actuación del Tribunal y efectivización de la 



defensa.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. 



De la exposición de la Tesis 



Realizada la defensa oral y pública, el Tribunal decidirá, por mayoría simple, la 



calificación de la Tesis sobre la base de sus méritos intrínsecos y de los que 



resultará de su defensa en una escala de: Bueno, Distinguido y Sobresaliente. 



Las equivalencias de esta escala respecto de la escala 0-10 son: Bueno: 7, 



Distinguido: 8-9, Sobresaliente: 10. 



 A-2.5  Seguimiento curricular 



El Gobierno de la Carrera (Dirección y Comité Académico) tendrá a su cargo 



gestionar la organización, implementación y seguimiento de las actividades, 



con el propósito de alcanzar el perfil académico que propone en el plan de 



estudio. La propuesta de seguimiento curricular procurará relevar las fortalezas 



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



través de encuesta 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 y la modalidad de dictado y evaluación. De igual modo, se 



interactuará con los docentes a fin de conocer sus pareceres acerca de la 



modalidad de dictado, infraestructura brindada, o particularidades de 



estudiantes específicos. Se valorará la inserción de los egresados respecto a su 



inserción laboral en áreas de gestión vinculadas con su formación adquirida, 



manteniendo un base de datos actualizada de alumnos y egresados. Se 



procurará difundir por los medios habituales de nuestra carrera (página web, 



redes sociales) actividades destacadas de nuestros egresados, a los fines de 



mostrar las posibilidades de inserción que permite la realización de la carrera.  



 



  











ANEXO I 



 
LISTADO DE CURSOS DE LA MAESTRÍA MANEJO FORESTAL Y 



DESARROLLO LOCAL  



 



CURSOS OFRECIDOS POR LAS DISTINTAS UNIVERSIDADES 



 



CURSOS OFRECIDOS por la UNSE 



 



Curso: FISIOLOGÍA Y ANATOMÍA DE VEGETALES BAJO  



ESTRESES SALINOS E HÍDRICOS 



 



Duración: 40 horas. 



 



Objetivo General: 



 Comprender las bases fisiológicas y anatómicas de la tolerancia a los estreses 



salino e hídrico en vegetales. 



OBJETIVOS específicos: 



 Aplicar conceptos de fisiología y anatomía vegetal para analizar el 



comportamiento de las plantas sometidas a estrés abiótico. 



 Analizar ejemplos de correlación estructura-función en tejidos de plantas 



sometidas a estreses salino e hídrico. 



 Afianzar la capacidad análisis crítico de trabajos del área de fisiología vegetal. 



 



CONTENIDOS 



- Generalidades. La problemática de la salinidad a nivel mundial y nacional. 



Procesos fisiológicos afectados por los estreses salino e hídrico. 



- Germinación y crecimiento. Efecto osmótico y específico de los iones. Impacto 



de distintos tipos de sales comúnmente presentes en suelos argentinos. Rol de 



la salinidad en la distribución de especies nativas en ambientes del Chaco 



- Nutrición mineral. Homeostasis iónica. Metabolismo del nitrógeno. 



- Relaciones hídricas. Generalidades. Variables utilizadas en estudios de 



relaciones hídricas. Ajuste osmótico. Principales solutos osmocompatibles. 











30 



- Fotosíntesis. El uso de analizadores de gases infrarrojo (IRGA) y fluorómetros 



portátiles en estudios de las etapas fotoquímica y bioquímica de la fotosíntesis. 



Variables de fluorescencia transiente y modulada de la clorofila a.  



- Estrés oxidativo. Producción de especies reactivas de oxígeno en células 



vegetales. Mecanismos de protección contra el estrés oxidativo. Procesos 



metabólicos relacionados con la detoxificación de radicales libres. Importancia 



de los carotenoides. 



- Modificaciones anatómicas inducidas por el estrés salino en especies de leñosas 



nativas. 



 



EVALUACIÓN 



Presentación de un seminario individual sobre un artículo sugerido por los docentes 



responsables del curso. 



Análisis personal de artículo de investigación. Presentación escrita del mismo. Se 



aprobará con 7 (siete) o más puntos. 



 



BIBLIOGRAFÍA 



Ashraf, M.; Ozturk, M.; Ahmad, M.S.D. Aksoy, A. 2012. Crop production for 



agricultural improvement. Editorial Springer, Berlin. 522 p. 



 Boughalleb, F., Hajlaoui, H., & Denden, M. 2012. Effect of salt stress on growth, water 



relations, solute composition and photosynthetic capacity of hero-



halophyte Nitraria retusa (L.). Environmental Resource Journal, 6 (1), 1-13. 



Carillo, P., Annunziata, M.G., Pontecorvo, G., Fuggi, A., & Woodrow, P.  2011. Salinity 



Stress and Salt Tolerance, Mechanisms and Adaptations. En: A. Shanker  & 



B. Venkateswarlu, (Eds.),  Abiotic Stress in Plants. Agricultural and 



Biological Sciences. (pp, 21-38). Italy.Gupta, D.; Palma, J.; Corpas, F. 2015. 



Reactive oxygen species and oxidative damage in plants under stress. 



Editorial Springer, Berlin. 370 p. 



Llanes, A.; Andrade, A; Masciarelli, O.; Alemano, S; Virginia, V. 2016. Drought and 



salinity alter endogenous hormonal profiles at the seed germination phase. 



Seed Science Research, 26:1-13 



Meloni, D.A. 2017. Fisiología Vegetal. Respuestas de especies leñosas al estrés salino 



Editorial Universidad Nacional de Santiago del Estero (en prensa). 





http://www.intechopen.com/subjects/agricultural-and-biological-sciences


http://www.intechopen.com/subjects/agricultural-and-biological-sciences
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Reinoso, H.; Sosa, L; Ramírez, L.; & Luna, V. 2004. Salt-induced changes in the vegetative 



anatomy of Prosopis strombulifera (Leguminoseae). Canadian Journal of Botany, 82, 



618-628. 



Taleisnick, E., & López Launstein, D. 2011. Especies leñosas en ambientes salinos. Ecología 



Austral, 21, 3-14.  



 



 



 



 



 



EVALUACIÓN ECOLÓGICA DE SUELOS “. . . diagnosticando la piel de la tierra . . . 



” 



Duración:  40 horas. 



 



OBJETIVOS 



 Comprender el rol de los suelos como componente funcional de paisajes. 



 Comprender los principales procesos y propiedades que dan lugar a las eco-



funciones de los suelos. 



 Conocer los principios metodológicos de la EVALUACIÓN ecológica de suelos 



(EVALUACIÓN de funciones). 



 Saber evaluar las principales eco-funciones de suelos en un contexto ambiental 



dado; 



 Valorar la sistemática taxonómica del suelo como herramienta para la 



EVALUACIÓN funcional. 



 



CONTENIDOS 



 



Conceptos básicos, fundamentación y metodología de la EVALUACIÓN ecológica 



de suelos 



- Historia de los conceptos de funcionalidad y de servicios ecosistémicos 



- Las funciones de suelos en el ambiente 



- Principios y metodología 



Presentación e interpretación de los objetos de estudio 
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- Repaso de los principales grupos de referencia de suelos de acuerdo 



con el sistema WRB. 



- Objetos de estudio. 



Parámetros ambientales y edáficos generales para la EVALUACIÓN funcional 



La función biológica de suelos como hábitat y factor de sitio 



 criterios, sub-funciones, parámetros indicadores;  



 bases conceptuales acerca de la EVALUACIÓN;  



 aplicación de métodos de EVALUACIÓN (práctica);  



 formas de agregación y ponderación de evaluaciones parciales; 



 



Las funciones de regulación 



 El suelo como regulador del balance de agua del paisaje 



• criterios, sub-funciones, parámetros indicadores; 



• aplicación de métodos específicos (práctica); 



 Otras funciones de regulación: sumidero de carbono, regulación térmica; 



 



La función de filtro, buffer y transformador 



 bases conceptuales de los procesos de filtro; 



 definición de criterios en función de las sustancias a filtrar; 



 aplicación de métodos de EVALUACIÓN (práctica); 



 



Consideraciones finales y perspectivas 



 Esquemas de procesamiento, agregación de resultados parciales; 



 Aplicación de resultados en la planificación; 



 Monitoreo de suelos … 



 



EVALUACIÓN 



Se realizará considerando: 



(i) las fichas de EVALUACIÓN funcional de suelos y su síntesis descriptiva 



(escrita), elaborados en las prácticas,  



(ii) la participación general en el curso y  



(iii) la discusión y puesta en común de los resultados del viaje realizado 



Requisitos de aprobación y promoción 



 Asistencia al curso (>80 %); 
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 Presentación oral de la EVALUACIÓN ecológica realizada, sustentada en las 



fichas y síntesis escritas de la misma. 



 



BIBLIOGRAFÍA 



Ecología de paisaje, formación de suelos, clasificación de suelos 



Duchaufour, P. (1987). Manual de edafología. 1.a ed. Barcelona: Masson, S.A. 214 págs. 



FAO (2006). Guidelines for soil description. 4.a ed. Rome: Food y Agriculture 



Organization of the United Nations. 97 págs. 



— (2009). Guía de descripción de suelos. 4.a ed. Roma: Organizacion de las Naciones 



Unidas para la Agricultura y la Alimentación. 99 págs. 



ISSS Working Group RB (1998a). World Reference Base for Soil Resources. World Soil 



Resources Reports 84. Rome: FAO, ISRIC, ISSS. 88 págs. 



— (1998b). World Reference Base for Soil Resources: Atlas (Bridges, E.M., Batjes, N.H., 



Nachtergale, F.O., eds.) 1o. Leuven: ISRIC, FAO, ISSS, Acco. 



— (1998c).World Reference Base for Soil Resources: Introduction (Deckers, J.A., 



Nachtergale, F.O., Spaargaren, O.C., eds.) 1o. Leuven: ISSS, ISRIC, FAO, Acco. 



IUSS Grupo de Trabajo WRB (2007). Base Referencial Mundial del Recurso Suelo. 



Primera actualización 2007. Informes sobre Recursos Mundiales de Suelos 103. Roma: 



FAO, ISRIC, ISSS. 117 págs. 



IUSS Working Group WRB (2007). World reference base for soil resources 2006, first 



update 2007. World Soil Resources Reports 103. Rome: FAO. 116 págs. 



— (2014).World Reference Base for Soil Resources 2014. International soil classification 



system for naming soils and creating legends for soil maps. World Soil Resources 



Reports 106. Rome: FAO. 181 págs. 



Naveh, Z. (2000). «What is holistic landscape ecology? A conceptual introduction». En: 



Landscape and Urban Planning 50, págs. 7-26. 



— (2001). «Ten major premises for a holistic conception of multifunctional landscapes». 



En: Landscape and Urban Planning 57, págs. 269-284. 



Naveh, Z. y Y. Carmel (2002). «Landscape complexity versus ecosystem complexity - 



implication for landscape planning and management». En: XII Congresso Nazionale 



della Società Italiana di Ecologia - S.It.E. Atti 00. La Complessità in Ecologia. Urbino, 
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Curso: ANATOMÍA DE LA MADERA 



Duración: 40 horas. 



 



OBJETIVOS 



 Conocer la naturaleza física de la madera   



 Aprender a diferenciar la estructura de la madera. 



 Identificar los elementos celulares que se encuentra en el material madera. 



 Reconocer macroscópicamente las principales especies de las zonas húmedas y 



secas. 



 Relacionar la estructura anatómica de los elementos estructurales con las 



propiedades y el procesamiento de la madera. 



 Valorizar la importancia de los tratamientos silvícolas sobre la calidad de la 



madera. 



 



CONTENIDOS 



a) Ontogenia del cambium vascular. Histología del xilema. 



b) Anatomía de Gimnospermas y Angiospermas.  



c) Caracteres anatómicos especiales. Caracteres evolutivos. 



Anatomía de madera- Introducción 



Origen del cuerpo de la planta- Meristemas- Características 



Crecimiento de los árboles 



Cambium vascular - Características 



Anomalías de la actividad cambial 



Principales características de leño: 



Gimnospermas – Rasgos anatómicos fundamentales para la descripción del leño  



Angiospermas- Rasgos anatómicos fundamentales para la descripción del leño  
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Aplicación de la Anatomía de Madera en Silvicultura-  



Anillos de crecimiento- Caracterización- Anomalías en la formación de anillos- 



Excentricidad- Principales defectos producidos en la madera- Efecto de incendios 



forestales en la madera 



Aplicación en Tecnología de la Madera-  



Variabilidad del leño- Variabilidad radial y longitudinal- 



Parámetros anatómicos para caracterizar la calidad de madera. 



 



Anatomía Ecológica-  



Rasgos estructurales y la influencia del ambiente. Maderas de zonas secas y húmedas- 



Rasgos de leños según niveles altitudinales. 



 



EVALUACIÓN 



Se realizarán evaluaciones de seguimiento (sin nota); se evaluarán los prácticos en el 



Laboratorio de Anatomía como así también la participación. La evaluación final 



consistirá en la resolución escrita de un problema en el cual aplicarán los contenidos 



tratados en el curso.  
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Curso: ECOLOGÍA DE FUEGO EN LEÑOSAS 



Duración:  40 horas. 



 



OBJETIVOS 



 Analizar el papel del fuego en ecosistemas dominados por leñosas, sus efectos a 



nivel individual. 



 Adquirir herramientas para el estudio de regímenes de fuego en ecosistemas 



naturales. 



 Discutir la influencia de los regímenes de fuego en la estructura de las 



comunidades vegetales. 



 



CONTENIDOS 



La percepción histórica del fuego. El fuego como disturbio. Regímenes de fuego. El 



fuego como herramienta de gestión en ecosistemas naturales y artificiales. Estudios de 



regímenes de fuego en Argentina. Técnicas dendroecológicas para el estudio de 



regímenes de fuego. Determinación de frecuencia e intensidad de fuego pasados. 



Caracterización de combustibles para las quemas. Severidad. 



Efecto del fuego a nivel de especie e individuo. Caracteres de resistencia. Mortalidad 



de leñosas a corto y largo plazo. Estrategias de supervivencia en especies vegetales 



frente al fuego. Síndrome de especies semilladoras y rebrotadoras. Cambios 



estructurales y en la diversidad de leñosas por efecto del fuego. Banco de yemas.  



Fuegos en ecosistemas montanos. Revisión de los principales trabajos de fuego en 



sistemas montanos. Técnicas de estudio: experimentación, dendrocronología, 



sedimentología, imágenes satelitales. Relación clima-actividad humana-fuego. 



Consecuencias del cambio climático y de la desintensificación del uso del suelo. Efecto 



del fuego sobre las líneas de bosque: compromiso entre daño mecánico sobre leñosas y 



liberación de recursos para su establecimiento.  



 



EVALUACIÓN 



Se aprobará con una evaluación escrita, en la que se resolverá un caso vinculado a los 



objetivos del curso. 



 



BIBLIOGRAFÍA 
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Curso: AGROMETEOROLOGÍA 



Duración: 32 horas 



 



OBJETIVOS GENERALES 



 



 Apropiarse de nuevos conocimientos y herramientas en aspectos relacionados 



con los fenómenos meteorológicos y sus efectos sobre la producción 



agropecuaria;  



 Ser capaces de evaluar y solucionar situaciones problemáticas relacionadas con 



el ambiente, aprovechar sus efectos benéficos y atenuar o eliminar los 



perjudiciales, con miras a mejorar la calidad e incrementar la producción 



agrícola ganadera. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 



• Reconocer el valor de la información agrometeorológica en función de los 



beneficios potenciales. 



• Lograr mayor eficiencia en el uso de recursos, disminuyendo los riesgos y 



preservando los mismos, a partir de un uso adecuado de la información 



agrometeorológica  



• Transferir conceptos agrometeorológicos aprehendidos -ya sea como recurso o 



como riesgo- en el diagnóstico general de una situación determinada, tanto en el 



área de producción, de la experimentación, de la investigación o de la 



planificación. 



• Valorar la contribución de la agrometeorología en el proceso de toma de 



decisiones a corto, mediano y largo plazo. 



• Valorar el rol que cumple el clima dentro del proceso productivo y la necesidad 



de conocerlo para desarrollar estrategias productivas exitosas y resolver 



situaciones problemáticas inherentes a su profesión.  



• Valorar la importancia de la actualización permanente. 



 



 



CONTENIDOS 



Caracterización y análisis de los distintos elementos y factores climáticos como 



componentes de los sistemas productivos regionales (de regiones áridas y semiáridas). 



Análisis de las relaciones entre las variables climáticas y la productividad de los 



vegetales y de los animales domésticos 



Energía y balance energético. Características de los procesos relacionados con la 



energía. 



Temperatura del suelo y transferencia de calor en el suelo.  



Temperatura del aire. Variaciones en el tiempo y en el espacio.  



Viento. Humedad de la atmósfera. Nubes. Precipitación: génesis, régimen, 



variabilidad. 



Evaporación y evapotranspiración: mediciones, factores. Métodos de estimación. 



Balance Hídrico 



Caracterización climática. Clasificaciones climáticas. 
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Cambio climático. Variabilidad Climática. Impacto sobre la producción agropecuaria. 



Riesgo climático.  



Datos Agrometeorológicos: obtención de datos. Calidad de datos y generación de 



información.  



Pronóstico agrometeorológico.  



 



EVALUACIÓN 



A lo largo del cursado se considerará la participación individual y grupal, análisis y 



exposición de trabajos. La evaluación final conssistirá en una evaluación escrita sobre 



los contenidos del curso. 



 



BIBLIOGRAFÍA 
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Curso: ECONOMÍA AMBIENTAL 



Duración: 40 horas 



 



OBJETIVOS 



- Analizar la relación que existe entre la Economía y el Ambiente. 



- Comprender la importancia de la necesidad del empleo de herramientas de la 



Economía Ambiental, Economía Ecológica y Economía de los Recursos Naturales 



como elementos para resolver problemas económicos que afectan a la sociedad. 



- Conocer los fundamentos de la valoración económica del ambiente y presentar 



herramientas de valoración ambiental y métodos empleados en América Latina 



para la valoración de recursos naturales y servicios ambientales. 



- Analizar los diferentes enfoques que se han desarrollado desde la Economía para 



estudiar el problema ambiental y de los recursos naturales en el marco de los 



procesos de desarrollo económico y social que se dan en América Latina. 



 



CONTENIDOS 



Unidad 1- Economía y medioambiente 



Introducción al tema. Concepto de Economía Ambiental. Economía y Ambiente. 



Economía Ecológica y Economía de los Recursos Naturales. Equilibrio fundamental. 



Visión ambiental del Ciclo Evolutivo del Ingreso. Conceptos de escasez, elección y 



costo de oportunidad.  



La institucionalización mundial de los problemas ambientales. La polución de los 



países industrializados y la polución de los países más pobres. Economía del desarrollo 



y medio ambiente. El desarrollo sostenible o sustentable. Factores ambientales 



limitantes del crecimiento económico. Efectos en el crecimiento del control de la 



polución ambiental. Recursos naturales y teoría del capital. 



 Unidad 2- Herramientas de análisis  



Herramientas analíticas. Disposición a pagar y Disposición a ser compensado. 



Excedente del consumidor y del productor.  



Demanda y oferta de bienes y servicios ambientales. El enfoque de Servicios 



Ecosistémicos (ES). Beneficios y costos ambientales. Esquemas de Pagos por Servicios 



Ambientales (PSA). Eficiencia económica. Eficiencia y equidad.  











48 



Óptimo de Pareto. Principio de Equimarginalidad de Jevons. 



 Unidad 3- Externalidades  



Externalidades: concepto. Externalidad óptima. Impuesto Pigouviano. Teorema de 



Coase. Función de daño ambiental. Costos de reducción. El derecho de la propiedad y 



las externalidades. Propiedad privada, Propiedad común, No-propiedad, Propiedad 



pública. 



 Unidad 4- Valoración ambiental  



Mediciones económicas de los problemas ambientales. El análisis de costos y 



beneficios. Medidas directas e indirectas del daño en los recursos naturales. El 



concepto de voluntad de pago: técnicas de estimación. Los costos de oportunidad. 



Métodos de valoración ambiental de activos ambientales. Los costos de la regulación 



local y nacional.  



 Unidad 5- Recursos naturales renovables y no renovables 



Economía de los recursos renovables. Los recursos pesqueros. Rendimiento 



sustentable. Rendimiento económico óptimo. Los recursos forestales. Turno forestal 



óptimo. 



Economía de los recursos no renovables. Regla de Hotelling. Tasa óptima de 



extracción.  



Capital natural y capital hecho por el hombre. Complementariedad y Sustituibilidad.  



Concepto de Deuda Ecológica. Comercio ecológicamente desigual.   



Macroeconomía Ambiental: cuentas verdes, PBI ecológico. Casos de diferentes países. 



 Unidad 6- Elementos de Política Ambiental 



Criterios socioeconómicos para evaluar las políticas ambientales: La eficiencia. 



Consideraciones morales e inclusión de criterios de justicia y equidad. La opción entre 



políticas descentralizadas y centralizadas. Las estrategias basadas en incentivos 



económicos. 
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EVALUACIÓN. 



La evaluación del curso será de proceso y final. Al culminar cada unidad tendrán una 



situación de evaluación escrita. 



Al culminar el proceso tendrán una evaluación final que consistirá en presentar un 



informe escrito de resolución de un caso vinculado a los objetivos del curso. 
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Curso: TRABAJO COMUNITARIO 



Duración:  40 horas. 



 



OBJETIVOS:  



 Comprender las implicancias y potencialidades del trabajo comunitario 



situado. 



 Comprender el interjuego entre quienes son los otros y quiénes son los 



nosotros: 



territorios/identidades/intereses/participaciones/poderes/ideologías/comuni



dades/iniciativas/sujetos/subjetivaciones. 



 Evidenciar la complementariedad entre saberes, conocimientos y construcción 



de conocimiento. 



 Valorar la intervención como proceso de investigación-acción-reflexión-



aprendizaje-agenciamientos. 



 



CONTENIDOS 



Cuestiones preliminares del Interjuego entre:  



identidades/intereses/participaciones/poderes/ideologías/comunidades/iniciativas/



sujetos/subjetivaciones/quienes son los otros y quiénes son los nosotros. 



Por qué se intervienesolo en algunos tipos de comunidades. Concepciones acerca de 



los márgenes/dentro/afuera, vulnerabilidades. Naturalizaciones. Necesidades y 



estilos de vida. 



Investigar haciendo. Hacer interviniendo. Teorías, metodologías y técnicas del trabajo 



comunitario. El relatorio y el trabajo de campo como instrumentos de recolección de 



datos, reflexión de las prácticas e insumos para la sistematización del trabajo. Producir 



conocimientos en el desarrollo comunitario una práctica muy usual poco conocida. 



 



EVALUACIÓN 



La evaluación será de proceso y final. El proceso se llevará a cabo mediante la 



construcción de un “Diario de Campo” para registrar la trayectoria individual del 



Curso.Este cuaderno se configura como estrategia que posibilita la construcción de 



saberes, sentires y significados que confluyan en un diálogo entre pares académicos y 



como sujetos de interlocución valida en el mundo del conocimiento (Roa P., Vargas C., 



2009: 90) 
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Evaluación final: Será al finalizar el cursadoy se expondrá oralmente el análisis del 



proceso realizado. 
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Curso: DESARROLLO LOCAL Y POLÍTICAS PÚBLICAS. Paradigmas, teorías 



yprácticas sociales en el agro argentino 



Duración: 40 horas 



 



OBJETIVOS 



 Analizar los marcos teóricos sobre las problemáticas del desarrollo y las 



políticas públicas en América Latina de manera tal que permitan el análisis 



crítico de las mismas.  



 Desarrollar capacidad crítica para el análisis del diseño y ejecución de las 



políticas públicas sobre la base de los marcos teóricos presentados. 



 Realizar una propuesta de investigación personal acerca de la problemática del 



desarrollo local y las estrategias de intervención. 



 Debatir y analizar las políticas públicas de desarrollo local y rural en Argentina 



y su implicancia en su provincia.  



 



CONTENIDOS 



 



UNIDAD 1: Paradigmas y prácticasde desarrollo local 



a) El debate paradigmático: narrativas y teorías del desarrollo. La perspectiva de la 



modernización, el estructuralismo, el neoliberalismo y el neoestructuralismo. 



Continuidades y Rupturas en América Latina. b) Prácticas de Desarrollo rural: La 



extensión y los desafíos de una sociología de la emergencia. c) Los territorios y las 



disputa por los modelos de desarrollo.  



 



UNIDAD 2: Perspectivas de análisis de laspolíticas públicas de desarrollo 



a). Concepciones sobre política pública: La perspectiva de la gobernanza versus el giro 



interpretativo. d) Re-significación de las políticas públicas. Agencias, agentes y 



márgenes del Estado. c) Las fases de la política pública y tipologías de políticas 



públicas. d) La producción de Estatalidades y los modelos de extensión en el marco de 



las políticas de desarrollo local.  



 



UNIDAD 3: Ruralidad, desarrollo y políticas públicas en Argentina  



a). Lo rural-urbano y las nuevas ruralidades. b). La evolución de las políticas públicas 



Argentina y en Santiago del Estero desde los años 90 hasta el presente. c). Las políticas 
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de desarrollo rural en Argentina. d) Políticas Públicas y participación de los actores en 



los planes y programas estatales. 



 



UNIDAD 4: Desarrollo alternativo y las alternativas al desarrollo 



a) La acción colectiva en el campo: grupos de interés y movimientos sociales. La lucha 



por la tierra y la lucha en la tierra. d) Las críticas al “desarrollo” y las epistemologías 



del Sur: Lo ausente y lo emergentes. Saberes, temporalidades, escalas y 



productividades otras. c) Neodesarrollismo y posdesarrollismo. El Buen Vivir (sumak 



kawsay). d)Los movimientos sociales agrarios en la Argentina contemporánea: 



conquistas, tensiones y proyecciones. 



 



UNIDAD 5: Agricultura familiar y desarrollo local 



a). Desarrollo rural y estructura agraria: tenencia de la tierra y relaciones de 



producción en el campo, extranjerización, concentración y acaparamiento de tierras en 



Argentina. b). El RENAF y la cuantificación de la agricultura familiar. Políticas 



públicas para el sector. c) La Agricultura Familiar: aporte a la seguridad alimentaria y 



la generación de empleo en el campo.  



 



EVALUACIÓN 



 Se desarrollará un trabajo individual escrito. el eje temático estará relacionado 



con los contenidos y objetivos del curso. Se deberá citar al menos 10 autores 



propuesto en laBIBLIOGRAFÍA del programa, sin que ello impida la 



incorporación de BIBLIOGRAFÍA alternativa.  



 Los criterios a considerar para la EVALUACIÓN comprenderán los siguientes 



aspectos: a) empleo correcto de los conceptos básicos transmitidos y 



delimitación precisa del tema (se atenderá a la coherencia interna entre título, 



objetivo del trabajo y conclusiones); b) actitud crítica en el análisis de los 



marcos teóricos; c) capacidad reflexiva y contrastante entre los marcos 



conceptuales manejados, d) uso adecuado de los sistemas de cita para escritura 



académica. En especial, se deberán distinguir, utilizando comillas, las opiniones 



personales de las opiniones vertidas por los autores que seleccionen.  



 En cuanto al formato del trabajo, los alumnos deberán elaborar un informe que 



no debe superar las 10 hojas en A4 a espacio simple, márgenes de 2cm y letra 



Times New Roman 12.  
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 Con respecto a la fecha de entrega del trabajo, tendrán un máximo de 30 días 



después de la finalización del curso (a convenir con los participantes).  



 



BIBLIOGRAFÍA para cada Unidad 



 



UNIDAD 1: Paradigmas y prácticasde desarrollo local 



BIBLIOGRAFÍA básica 



Akram-Lodhi, H. y Kay, C. (2009). “The agrarian question: peasant and rural change.” 



En Peasant and Globalization. Londres y Nueva York: Routledge. Capítulo 1. 



Arocena, José (1995). “El desarrollo local. Un desafío contemporáneo” CLAEH. 



Caracas.  



Arroyo, Daniel (2003). Los ejes centrales del Desarrollo Local en Argentina. Desarrollo 



Local, 39-64. 



Fernandes, B. M. (2004). “Cuestión Agraria: conflictualidad y Desarrollo territorial.” 



Texto preparado para el Seminarios en el Lincoln Center Institute of Land 



Policy y en Havard University. 



Fernandes, B. M. (2008). Entrando nos territórios do Território. En: Paulino, E. T.; 



Fabrini, J. E. Campesinato e territórios em disputa. São Paulo: Expressão 



Popular, 2008b. pp. 273-302. 



Fernnades, Mancano, Bernardo (2005). “Movimientos socioterritoriales y movimientos 



socioespaciales. Contribución teórica para una lectura geográfica de los 



movimientos sociales” en Revista OSAL, volumen 16, paginas 273 – 284. Buenos 



Aires: CLACSO. 



Fernnades, Mancano, Bernardo. (2009) “Sobre a Tipologia de Territórios”  In: Saquet, 



Marco Aurélio e SPOSITO, Eliseu Sáverio (orgs). Territórios e Territorialidades. 



Teoria, processos e conflitos. São Paulo: Expressão Popular, p. 197-215.  



Haesbaert, Rogério (2013). “Del mito de la desterritorialización a la 



multiterritorialidad”. En Cultura representaciones soc vol.8 no.15 México.  



Jara, Cristian; Rodríguez Ramiro, Rincón Felipe y Gómez, Andrea (2019). “Desarrollo 



rural y agricultura familiar en Argentina. Una aproximación a la coyuntura 



desde las políticas estatales”. Revista de Economía e Sociología Rural (RESR). 



Sociedad Brasileña de Economía y Sociología Rural (SOBER). Pato Branco, 



Paraná, Brasil. Vol 57, número 2. Pp. 339-352 
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Kay, Cristóbal (2009). Estudios rurales en América Latina en el periodo de 



globalización neoliberal: ¿una nueva ruralidad? Revista mexicana de sociología. 



vol.71 no.4 México oct./dic. 2009, pp. 607-645 



Kay, Cristobal 2001. “Los paradigmas del desarrollo rural”. Institute of Social Studies, 



La Haya. 



UNIDAD 2: Perspectivas de análisis de laspolíticas públicas de desarrollo 



BIBLIOGRAFÍA básica 



Canto Chac, Manuel (2002). “Gobernanza y participación ciudadana en las políticas 



públicas frente al reto del desarrollo”. PNUD, Informe sobre la democracia 2002 



versión impresa ISSN 0188-7742 Política y culturano.30 México.  



Cowan Ross, Carlos (2016). Estatalidades, políticas públicas y movimientos sociales en 



su configuración interdependiente: una perspectiva analítica. Revista Científica 



Contested Cities. Universidad Autónoma de Madrid 



Das, Veena; Poole, Deborah (2008). El estado y sus márgenes. Etnografías comparadas. 



Cuadernos de Antropología Social, núm. 27, , pp. 19-52 Universidad de Buenos 



Aires. Buenos Aires, Argentina 



Gómez Andrea, Jara Cristián, Díaz María y Villalba Ana (2018): “Contracercar, 



producir y resistir. La defensa de los bienes comunes en dos comunidades 



campesinas (Argentina)” En Eutopía (numero 13). Quito: FLACSO. ISSN: 2602 



8239. Revista del Grupo 1 Conicet, indexada en LATINDEX catálogo, DOAJ, 



DIALNET; REDIB, entre otros. PP. 137-155 



Gutiérrez, Marta (2018). Los movimientos sociales agrarios y su incidencia en las 



políticas públicas: ¿Autonomía, cooptación o militancia? El caso del Foro 



Provincial de Agricultura Familiar en Santiago del Estero en el periodo 2006-



2012- Tesis Doctoral. Capítulo II. Universidad Nacional de Tucumán (UNT).  



Tucumán. 



Muller, Pierre. 2000. Las políticas públicas. Bogota: Universidad del Externado de 



Colombia.  



Oszlak Y O´Donnell (1995). “Estado y políticas estatales en América Latina”. Centro de 



Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) CLACSO/Nº4, Buenos Aires, 



Argentina.  



Shore, Cris. 2010. La Antropología y el Estudio de la Política Pública: Reflexiones sobre 



la Formulación de las políticas. Antípoda, n° 10: 21-49.  





http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_serial&pid=0188-7742&lng=es&nrm=iso
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Tamayo Saez, Manuel (1997). El análisis de las políticas públicas. Universidad 



Complutense de Madrid. Instituto Universitario Ortega y Gasset. En La Nueva 



administración pública Bañon y Carrillo Compiladores.  



 



UNIDAD 3: Ruralidad, desarrollo y políticas públicas en Argentina  



BIBLIOGRAFÍA básica 



Ander Egg, Guillermo (2014) "Estudio sobre participación de los actores en la 
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Curso: SILVICULTURA Y MANEJO DE BOSQUES NATIVOS DEL NORTE DE 



ARGENTINA 



 



Duración: 40 horas 



 



OBJETIVO GENERAL: 



 Ser capaces de realizar análisis críticos de la silvicultura de la Región, ante los 



desafíos que enfrentan los bosques del Norte de la Argentina en la actualidad 



 



OBJETIVOS Específicos: 



● Caracterizar y discutir la evolución histórica de la Silvicultura, los aspectos más 



relevantes de la caracterización de los Bosques para su manejo. 



● Describir el potencial Silvicultural de los Bosques Nativos del Norte. 



● Presentar los sistemas silviculturales, posibles según el potencial del bosque y 



los OBJETIVOS del manejo. 



● Debatir sobre los nuevos enfoques para la planificación silvicultural, 



incluyendo el análisis y discusión de los marcos legales y políticos en que éstos 



se insertan. 



● Proponer un espacio de discusión y reflexión crítica para las prácticas y pautas 



de manejo que se dan hoy en dia en la región. 



 



CONTENIDOS 



 



Clasificación y caracterización de los bosques Nativos de Argentina, para el manejo 



forestal  



Los bosques nativos del Norte de Argentina.  



Sistemas y tratamientos silviculturales aplicables a los bosques del norte de Argentina 



Silvicultura y plan Manejo Forestal: el aporte de la evaluación de los Ecosistemas del 



Milenio (MEA)  



- Marco legal y político para el manejo forestal (ley nacional, provincial, y MBGI, 



guías y manuales de apoyo para el manejo forestal de los bosques del Norte 



Argentino)  



- Planificación predial, para el aprovechamiento Forestal; Para el manejo de 



Bosques con Ganadería Integrada, Para otros productos o servicios Forestales 
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- Manejo forestal comunitario 



- Desafíos de la silvicultura y el manejo forestal en la región Chaqueña. 



 



EVALUACIÓN 



Se realizará evaluación de proceso con diferentes estrategias. La evaluaciónfinal de los 



participantes se realizará en base a la defensa de un trabajo presentado previamente en 



forma escrita y sobre un tema acordado previamente. 
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Curso: ORDENACIÓN FORESTAL 



Duración:  40 horas. 



 



OBJETIVOS 



 Estudiar los fundamentos y las herramientas analíticas para una Ordenación 



Forestal Sostenible. 



 Desarrollar capacidades técnicas para impulsar iniciativas de ordenación 



forestal y recuperación de recursos vegetacionales degradados anivel regional 



orientadas a la mitigación y adaptación al cambio climático, la desertificación,la 



degradación de las tierras y la sequía. 



 



CONTENIDOS 



1. REVISIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL DE LA ORDENACIÓN 



FORESTAL 



Ordenación Forestal Sostenible. Evolución del concepto de sostenibilidad. Funciones 



múltiples de los sistemas forestales. Los OBJETIVOS de la Ordenación y el y el enfoque 



de Servicios Ecosistémicos.  



Crecimiento y producción de los rodales. Organización de bosques regulares. Tipos de 



organización.  



Organización de bosques irregulares. Cuantificación de la producción. Ciclo de corta. 



Proyección del crecimiento y producción. Modelos de simulación como herramienta de 



apoyo a la toma de decisiones. 



 



  2. MARCO POLITICO Y NORMATIVO DE LA ORDENACIÓN FORESTAL 



Política Forestal. Leyes federales y locales.  



Normas de presupuestos de mínimos de protección ambiental. Ley 26.331 



“Presupuestos mínimos para la protección ambiental de los bosques nativos”. 



Ley provincial 6.841 “Conservación y uso múltiple de las áreas forestales de la 



provincia de Santiago del Estero”.  



Ley provincial 6.942 “Ordenamiento Territorial de los bosques nativos de Santiago del 



Estero” y proceso de actualización.   



 



  3. PLANIFICACIÓN FORESTAL   
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Planes de Ordenación y Planes Productivos Prediales. Modelos de gestión para masas 



regulares e irregulares.  



Restricciones legales al uso de la tierra. Formas de tenencia. Conflictos. Mesas de 



Concertación. Organismo de Aplicación.  



Registro de Antecedentes Generales. Implicancias del Art. 34 de la Ley 6.841.  



Planificación del uso de la tierra y Planificación Forestal.  



Ordenamiento territorial de bosques nativos y participación social. Metodologías de 



consulta. Organización de la participación. Sistematización de resultados de procesos 



participativos.  



Implicancias del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales. 



Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral de la situación dominial de las tierras 



ocupadas por las Comunidades Indígenas. Ley N° 26.160 y su Decreto Reglamentario 



Nº1122/07.  



 



4. APLICACIONES PRÁCTICAS.  



Al culminar la enseñanza de cada unidad, se realizarán actividades prácticas 



vinculadas a los temas.  



 



EVALUACIÓN 



Se considerá: 



• La participación en una jornada de campo obligatoria;   



• La presentación de un informe escrito con los resultados de las actividades prácticas; 



se considerarán todos los aspectos referidos a forma, contenido y los resultados que se 



obtengan.  
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Nombre del Curso: AGROSILVICULTURA 



Duración:  40 horas. 



 



Objetivo General 



 Reflexionar críticamente sobre los sistemas agrosilviculturales y su 



potencialidad en el manejo integrado de los recursos naturales. 



 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 



● Analizar la evolución de los sistemas agroforestales. 



● Comprender fundamentos teóricos de los SAFs.  



● Evaluar el desempeño de este tipo de sistemas productivos. 



● Analizar las prácticas y pautas de manejo de los sistemas agroforestales. 



 



CONTENIDOS 



1- Conceptos y fundamentos de los sistemas agroforestales (SAFs) 



Contexto y difusión de los SAFs - interfaz ecológica y productiva. 



Impactos biológicos, socioeconómicos y ambientales de la producción agroforestal. 



La teoría de sistemas (lógica de unidad y de conjunto) y la planificación en SAF. 



La biodiversidad, la complejidad y la rentabilidad - la producción sostenible. 



Naturaleza de la composición de la tecnología agroforestal - las especificidades 



culturales de los componentes - el árbol. 



La selección de especies (base ecofisiológica y dinámica sucesional). 



Relación entre especies asociadas–competencia, complementación e suplementación.  



La adopción de la tecnología agroforestal / capacidades, limitaciones y la escala de 



producción. 



Conducción y manejo integrado de los cultivos – complementariedad. 
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Policultivo/Monocultivo: ventajas y desventajas. 



Actividades de aplicación práctica. 



 



2- Modalidades y estructuras 



La contextualización del proceso de clasificación. 



Clasificación y matrices del terreno. 



Detalles y aplicaciones - diferenciación funcional 



Actividades de aplicación práctica. 



 



3-Evaluación del desempeño en sistema agroforestal  



Descripción, diagnóstico y evaluación. 



Los indicadores biológicos (estadísticas clásicas / índices de escala neutra) 



Indicadores económicos. 



Indicadores sociales. 



Indicadores ambientales. 



Actividades de aplicación práctica. 



 



EVALUACIÓN 



Para la aprobación del curso se requiere: 



• Participación en jornada de campo;  



• Elaboración y presentación de un informe escrito sobre un tema relacionado con los 



contenidos del curso. 
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Curso: VALORACIÓN ECÓNOMICA DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES 



 



Duración:  30 horas. 



 



OBJETIVOS 



 Reconocer los diferentes valores económicos y ambientales de los recursos 
naturales, principalmente de aquellos que no posean mercado. 



 Aplicar métodos de valoración ambiental. 



 Reconocer el método de valoración económica más adecuado para cada 
situación agroecológica. 



 



CONTENIDOS 



La economía Ambiental como marco de estudio de la valoración ambiental. Miradas 



críticas desde la Economía ecológica.   



Concepto de valor. Tipos de valor de uso y no uso. Importancia de la valoración 



ambiental. Técnicas de valoraciones directas e indirectas. Estructuras de las encuestas. 



Tipos de sesgos en las encuestas.  



Pagos por servicios ecosistémicos en Argentina y América Latina. Estrategias de 



implementación de esquemas de PSA. Lecciones aprendidas en Latinoamérica. 



Métodos de valoración medioambiental. Valoración a precios de mercado. Análisis 



beneficio-costo. Método de valoración contingente, costo de viaje, precios hedónicos. 



Métodos combinados, métodos basados en la producción y en los costos. Método de 



costos evitados. Modelo PER, Método de Krutilla Fisher, Valoración multicriterio, 



Análisis de jerarquías analíticas de Saaty. Norma Granada. Transferencia de beneficios. 



Experimentos de elección, Método de valoración basado en la variación del PIB. 



Aplicaciones.   



 



EVALUACIÓN 



Evaluación de seguimiento con distintas estrategias de evaluación formativa. 



Evaluación final que consistirá en resolución escrita de un caso y posterior defensa oral 



del mismo. 
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Curso: MANEJO DE FAUNA SILVESTRE 



Duración:  40 horas. 



 



OBJETIVO GENERAL: 



 Desarrollar una adecuada visión de la Fauna Silvestre como Recurso Natural 



posible de administrar y utilizar.  



 Apropiarse de las herramientas necesarias para llevar a cabo proyectos de 



investigación, administración, conservación y control en relación con la misma. 



 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 



 Aplicar métodos de muestreo y monitoreo de Fauna Silvestre. 



 Comprender los métodos de manejo de Fauna Silvestre para promover la 



conservación. 



 Comprender los fundamentos del manejo de Fauna Silvestre para su 



aprovechamiento. 



 Interpretar los métodos de manejo de Fauna Silvestre para su Control. 



 Conocer los métodos de manejo de Fauna Silvestre para desarrollo turístico. 



 Aplicar los conceptos y procedimientos estudiados al manejo de la fauna 



silvestre local y regional. 



 



CONTENIDOS 



1- Manejo de Fauna Silvestre (MFS). Concepto de Especie, Manejo de Fauna Silvestre 



y Fauna silvestre. OBJETIVOS del MFS en función de la Conservación, Cosecha, 



Control de Plagas, Monitoreo, desarrollo Turístico-Educativo. Manejo para aumentar la 



densidad de poblaciones en declinación (conservación y/o cosecha). Manejo para 



obtener una cosecha sostenida. Manejo para estabilizar y/o disminuir la densidad. 



Manejo para un cambio de comportamiento y desarrollo turístico. 



 



2- Diseño experimental. Análisis. Medidas de dispersión y de tendencia central. 



Diseño de la toma de datos y tipos de muestreo. Experimentos mensurativos y 



manipulativos. Réplicas del manejo. Diseños experimentales orientados a responder 



problemas de manejo. Factores fijos y aleatorios Diseños experimentales complejos, con 



varios factores y covariables. Preguntas y/o hipótesis que responden éstos diseños. 
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3- Planteo de Hipótesis en Manejo de Fauna Silvestre. Hipótesis verificables. 



Traducción de problemas de manejo a preguntas. Traducción de preguntas a hipótesis 



nulas. Hipótesis alternativas. Recolección de datos que pondrán a prueba la hipótesis 



nula. Prueba estadística adecuada. Aceptar o rechazar la hipótesis nula a la luz de los 



resultados. Convertir las conclusiones estadísticas en conclusiones biológicas. Distintos 



tipos de error al plantear Hipótesis. Concepto de Asimetría del Riesgo en 



Conservación. Especies amenazadas. 



4- Muestreo de Fauna Silvestre. Heterogeneidad de la distribución de la fauna en el 



Espacio. Distribución de la Fauna Silvestre en el Tiempo. Concepto de población 



accesible. Abundancia. Estimación de la abundancia relativa. Estimación de la 



abundancia absoluta. Ventajas y desventajas de cada método. Métodos indirectos de 



Censo. Huellas, rastros y restos fecales. Estaciones odoríferas. Índices de abundancia 



relativa. Validación de los índices. Métodos de captura. Distintos tipos de trampas y 



cebos. Peces, Anfibios, Reptiles, Aves y Mamíferos. Métodos de Marcado. Criterios 



para determinar sexo y edad. Marcas permanentes y transitorias. Beneficios y 



limitaciones de cada método. Captura y Recaptura. Pérdida de Marcas. Modelos para 



Poblaciones abiertas y cerradas. Monitoreo. Bioindicadores. Elección de especies a 



monitorear. OBJETIVOS del Monitoreo. 



5- Hábitat. Uso y selección de hábitat. Análisis y EVALUACIÓN de hábitat. Técnicas 



para mejorar el hábitat. Manejo de la cobertura vegetal y alimento. Estructuras 



especiales para nidos y madrigueras. Manejo del agua y fuentes de escape. 



Modificación del hábitat. 



6- Estudio de parámetros poblaciones. Tasa de incremento, dispersión, fecundidad, 



mortalidad. Tablas de vida. Tablas de vidas horizontales y verticales. 



7- Manejo. Tradicional, Adaptativo y Experimental. Similitudes y diferencias. Ventajas 



y desventajas. Conceptos de criterio de “Éxito” y “Fracaso” en Manejo. 



8- Conservación. Manejo de especies amenazadas. Principales problemas. Primeros 



parámetros que deben ser investigados. Ejemplos clásicos de éxitos y fracasos. 



Principio de Precaución. Turismo y Conservación. 



9- Técnicas de cosechas sostenidas. Concepto de rendimiento sostenido, máximo 



rendimiento sostenido y óptimo rendimiento sostenido. Caza comercial y caza 



deportiva. Modelos de simulación de cosecha sostenida. 
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10- Especies plagas. Definición de plaga. Concepto de “especie plaga” y concepto de 



“población plaga”. Fundamento teórico del Control de Plagas. Control de daños como 



una alternativa viable. 



11- Administración y políticas. El valor de las encuestas en la gestión de la Fauna 



Silvestre. Planificación de programas para la gestión de la vida silvestre. Proceso de 



aceptación de la gestión de la vida silvestre por la sociedad. 



12- Modelos en la gestión de la Fauna Silvestre. Distintos tipos de modelos. Modelos 



de simulación en computadoras. Modelos de crecimiento poblacional y modelos de 



sistemas depredador-presa.  



13- La experiencia argentina. Manejo histórico de la fauna argentina. Destrucción del 



recurso fauna. Planes actuales de manejo de reptiles, aves y mamíferos. Especies 



argentinas utilizadas y especies amenazadas de extinción. Otros planes en 



funcionamiento en Sudamérica. 



 



EVALUACIÓN 



Serán criterios de evaluación la participación individual y grupal, asó como las 



pertinencias de los aportes. Se realizará evaluación de proceso. La evaluación final que 



será escrita sobre los temas desarrollados en el programa.  
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Curso: ECOLOGÍA POLÍTICA, CONFLICTOS AMBIENTALES YPOLÍTICAS 



PÚBLICAS 



 



Duración: 40 horas. 



 



OBJETIVO GENERAL:  



 Ser capaces de abordar conflictos ambientales. 



 Apropiarse de conocimientos que permitan realizar aportes a las políticas 



públicas. 



 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 



 Interpretar marcos teóricos e históricos para situar la emergencia de la cuestión 



ambiental como asunto socialmente problematizado en las últimas décadas. 



 Analizar conflictos ambientales con herramientas metodológicas adecuadas. 



 Evaluar la complejidad de los problemas ambientales a través de análisis 



transdiciplinares. 



 



CONTENIDOS 



Unidad 1. Ecología política: un panorama global mirado desde el sur 



Emergencia del discurso del desarrollo y de la cuestión ambiental en la agenda 



internacional en el siglo XX. Algunos hitos y conferencias internacionales sobre medio 



ambiente y desarrollo sustentable: Los Límites del Crecimiento, Catástrofe o Nueva 



Sociedad, Nuestro Futuro Común.  Las formas dominantes del discurso ecológico 



ambiental: visión estándar y modernización ecológica. Formas alternativas: ecologismo 



popular y justicia ambiental. Perspectivas teóricas y políticas interdisciplinarias 



situadas ¿Hacia una ecología política latinoamericana?  



Ecología y globalización. Enfoques y debates acerca de la multiplicación de los 



conflictos ambientales en América Latina y en Argentina. Los Estados 



latinoamericanos en la encrucijada entre la protección del ambiente y el 



desarrollo/crecimiento económico: neo-extractivismo y resistencias. 



 



Unidad 2. Hacia una sociología de los conflictos ambientales y territoriales 



Los conflictos como “analizadores” sociales. Enfoques de gestión y “resolución” del 



conflicto y enfoques del conflicto como proceso de cambio social. El conflicto ambiental 
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como ámbito de socialización: la formación de actores colectivos.  El territorio como 



escenario de manifestación y como espacio “valorizado” por el conflicto. Los distintos 



lenguajes de valoración de la naturaleza y el ambiente.  Las controversias socio-



técnicas y el rol de la ciencia en los conflictos ambientales. 



 



Unidad 3. El estudio de casocomo herramienta metodológica para el análisis de los 



conflictos ambientales 



El estudio de caso, consideraciones generales: casos de interés intrínseco, casos 



instrumentales, casos comparativos; delimitación de un caso. Dimensiones y enfoques 



para estudios de caso de conflictos ambientales. Historia del caso: la construcción de 



un relato analítico. Analizando la productividad de los conflictos: productividad social, 



territorial, jurídica e institucional, formación de arenas públicas ambientales. Análisis 



de algunos ejemplos y construcción de casos a partir de situaciones conocidas por lxs 



estudiantes.  



 



Unidad 4. Conflictos ambientales y políticas públicas – desafíos y contradicciones 



Tensiones federalismo-centralismo en la gestión del territorio y en la elaboración de políticas de 



protección ambiental. Leyes de presupuestos mínimos: bosques, glaciares, humedales. 



Conflictos y controversias desatados a partir de la implementación de políticas públicas: 



cuencas, agua, minería, bosques, agrotóxicos. Participación social como práctica, como 



horizonte y como desafío. 



 



EVALUACIÓN 



El curso se aprobará mediante la presentación y aprobación de un trabajo escrito, que 



consistirá en el análisis de un conflicto ambiental de elección del/ de la estudiante de 



acuerdo a pautas que se indicarán. 
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Curso: TERRITORIO, DESARROLLO LOCAL Y NUEVA CUESTIÓN AGRARIA 



 



Duración: 40 horas 



 



OBJETIVO GENERAL: 



 Analizar los marcos teóricos sobre la producción de territorios y las 



transformaciones territoriales en el marco de la nueva cuestión agraria, 



indagando sobre desafíos y oportunidades emergentes respecto a las 



problemáticas del desarrollo local.  



 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 



 Desarrollar capacidad crítica para el análisis del diseño y ejecución de acciones 



de desarrollo local en el territorio a partir de los marcos teóricos presentados. 



 Elaborar una propuesta de investigación personal acerca de la problemática del 



territorio, el desarrollo local y las estrategias de intervención. 



 Analizar las políticas públicas de reforma agraria, ordenamiento territorial y 



desarrollo rural en América Latina.  



 



CONTENIDOS 



UNIDAD 1: Territorio, territorialidades y procesos de territorialización 



a) Espacio y tipología de territorios, b) Territorio y conflicto, c) el enfoque territorial: 



aportes y aporías, d) Territorio y Desarrollo local, e) Dimensiones del territorio: escalas 



y temporalidades múltiples, f) Territorio e identidades, territorios materiales e 



inmateriales, e) Procesos de territorialización, desterritorialización, reterritorialización 



y multiterritorialización.  



UNIDAD 2: La vieja y la nueva cuestión agrarias: Desafíos del desarrollo local en un 



mundo globalizado 



a)  La cuestión agraria clásica: el papel de la agricultura en el desarrollo capitalista y el 



destino del campesinado. b) Las distintas formas de aproximación a la Nueva Cuestión 



Agraria: la cuestión agraria de la dependencia, la cuestión agraria del trabajo, la 



cuestión agraria de género, la cuestión agraria de las corporaciones alimentarias, la 



cuestión agraria de las corporaciones tecnológicas y la cuestión agraria del medio 



ambiente. c) Aproximaciones desde América Latina. 



UNIDAD 3: El desarrollo local, estructura agraria y ordenamiento territorial  
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a) Estructura agraria, tenencia de la tierra y relaciones de producción en el campo. 



Tipos sociales agrarios. Dinámica en el mercado de tierras. b) Extranjerización, 



concentración y acaparamiento de tierras en Argentina. c) Experiencias de reformas 



agrarias en América Latina y procesos de ordenamiento territorial.  



UNIDAD 4: Sistemas comunales y desarrollo local. Aprendizajes desde los 



territorios 



a) Las disputas territoriales y los procesos de campesinización, descampesinización y 



recampesinización. b) Bienes comunes, sistemas comunales y comunalidades en 



América Latina, procesos de acumulación por desposesión. c) Aportes de la sociología 



de la emergencia y la economía social para pensar experiencias de comunalidad.  



Unidad 5. Hacia una ecología de saberes sobre el desarrollo local 



a) La integración entre investigación y extensión.El modelo transferencista. Las 



limitaciones del intelectual irónico, del intelectual experto y del intelectual orgánico. La 



batalla del conocimiento. Diversidad y desigualdad de saberes. Extensión crítica. El 



investigador anfibio. Innovación y novelty en los procesos organizativos y 



productivos.  



 



EVALUACIÓN 



 Se desarrollará un trabajo individual escrito. El eje temático estará relacionado 



con los contenidos y objetivos del curso. Se deberá citar al menos 10 autores 



propuesto en la bibliografía del programa, sin que ello impida la incorporación 



de otros textos.  



 Los criterios a considerar para la evaluación comprenderán los siguientes 



aspectos: a) empleo correcto de los conceptos básicos desarrollados y 



delimitación precisa del tema (se atenderá a la coherencia interna entre título, 



objetivo del trabajo y conclusiones); b) actitud crítica en el análisis de los 



marcos teóricos; c) capacidad reflexiva y contrastante entre los marcos teóricos 



manejados, d) uso adecuado de los sistemas de cita para escritura académica.  



 En cuanto al formato del trabajo, los maestrandos deberán desarrollar un 



informe que no supere las 10 hojas en A4 a espacio simple, márgenes de 2cm y 



letra Times New Roman 12.  



 Con respecto a la fecha de entrega del trabajo, será aproximadamente 30 días 



después de la finalización del curso.  
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el medio urbano y rural. 



Alemany, C. E., & Sevilla-Guzmán, E. (2006). ¿Vuelve la extensión rural?: Reflexiones y 



propuestas agroecológicas vinculadas al retorno y fortalecimiento de la 



extensión rural en Latinoamérica. 



Santos, B. D. S., Meneses, M. P. G., & Nunes, J. A. (2006). Conhecimento e 



transformação social: por uma ecologia de saberes. Hiléia: revista de direito 



ambiental da Amazônia, 4(6), 9-103. 



Svampa, M. (2008). Notas provisorias sobre la sociología, el saber académico y el 



compromiso intelectual. Gérard Althabe, Entre varios mundos, Buenos Aires, 



Prometeo. 



Schneider, S., de Menezes, M. A., da Silva, A. G., & Bezerra, I. (Eds.). (2014). Sementes e 



brotos da transição: inovação, poder e desenvolvimento em áreas rurais do Brasil. 



UFRGS Editora. 
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Long, N. (2007). Sociología del desarrollo: una perspectiva centrada en el actor. Ciesas. 
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Curso: DECISIONES FINANCIERAS EN EL SECTOR FORESTAL 



 



Duración:  40 horas 



 



OBJETIVOS 



 



 Comprender cuáles son los elementos y la información necesarios para llevar a 



cabo un análisis y evaluación de proyectos de inversión. 



 Aplicar técnicas económicas como apoyo para la toma de decisiones de 



inversión. 



 



CONTENIDOS 



 



1. El estudio de proyectos de inversión. Proyectos de inversión. El porqué de las 



inversiones. Decisiones sobre un proyecto. Proceso de formulación y evaluación de 



proyectos de inversión: fases. Horizonte de planeamiento. Estudio de mercado: 



objetivo, definición del producto, análisis de la demanda y la oferta. Análisis técnico: 



objetivo, determinación del tamaño del proyecto, decisiones de localización, ingeniería 



del proyecto. Análisis económico: estimación de costos e inversiones. Flujo de caja 



proyectado. evaluación económica: fundamentos y objetivos. 



 



2. Matemática financiera. Bases matemáticas en la evaluación de proyectos. La tasa de 



interés: interés natural, liquidez y riesgo. El riesgo país: concepto. El costo del capital. 



Sistemas de capitalización: régimen de interés simple y régimen de interés compuesto. 



Capitalización y actualización. Interés real y nominal. Tasas equivalentes. 



 



3. Criterios de evaluación. Métodos de evaluación de la rentabilidad de proyectos: 



valor actual neto (VAN), tasa interna de retorno (TIR), relación beneficio-costo (RB/C), 



período de repago (payback). Criterios de decisión. El tratamiento de los impuestos en 



la evaluación de una inversión. Financiamiento de la inversión y palanca financiera. 



 



4. El riesgo en los proyectos. Introducción al análisis del riesgo. El riesgo en las 



finanzas. Métodos para tratar el riesgo: ajuste a la tasa de descuento, equivalencia a 



certidumbre. Métodos de simulación. Análisis de sensibilidad. 
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EVALUACIÓN 



 



Valoración de la participación individual y grupal; análisis y exposición de trabajos y 



aprobación de un examen escrito final. 



 



BIBLIOGRAFÍA 



BACA URBINA G., 1996. EVALUACIÓN de proyectos. Tercera edición. McGraw- 



Hill.México. 



BAQUERO I., 1986. EVALUACIÓN económica de proyectos agroforestales. Taller 



sobrediseño estadístico y EVALUACIÓN económica de proyectos. FAO. Curitiba, 



Brasil. 



BEHRENS W. y P. M. HAURANEK, 1991. Manual for the preparation of 



industrialfeasibility studies.Ed. Naciones Unidas. Austria. 



BREALEY R. y S. MYERS, 1993. Fundamentos de financiación empresarial. 



Cuartaedición. McGraw-Hill. Madrid. España. 



CANDIOTI E., 1999. Administración Financiera a base de recetas caseras. 



Segundaedición. Ed. Universidad Adventista del Plata. Entre Ríos. 



DAVIS L. y K.N. JOHNSON, 1987. Forest Management.Third Edition.McGraw-Hill. 



FONTAINE E. R., 1989. EVALUACIÓN Social de proyectos. Ed. Universidad Católica 



deChile. Chile. 



FRANK, R. G., 1998. EVALUACIÓN de inversiones en la empresa agraria. Ed. El 



Ateneo.Buenos Aires. 



GREGERSEN H. y CONTRERAS A., 1980. Análisis económico de proyectos foresta-les. 



FAO. Roma. 



PASCALE R., 1992. Decisiones Financieras. Ediciones Macchi. Buenos Aires. 



PEREIRA REZENDE J.L. y DONIZETTE DE OLIVEIRA A., 2001. Análise Económica e 



Social de ProjetosFlorestais. Editora UFV. Universidade Federal de Viçosa. Brasil. 



SAPAG CHAIN N. y R.SAPAG CHAIN, 1996.Preparación y EVALUACIÓN de 



proyectos.Tercera edición. McGraw-Hill. Colombia. 



SOLANET M., A. COZZETTI y E. RAPETTI, 1991. EVALUACIÓN económica de 



proyectos de inversión. Tercera edición. Ed. El Ateneo. Buenos Aires. 



VAN HORNE J., 1976. Administración Financiera. Ed. Contabilidad Moderna. Bs. As. 
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VÉLEZ PAREJA I., 2004. Decisiones de inversión. Ed. Centro Editorial Javeriano. 



Colombia. 



WILLIAMS D., 1990. An introduction to economic analysis of forestry 



projects.Prepared for the Regional training workshop in forest resource planning and 



utilization. India. 



 



 



Curso: MANEJO Y ANÁLISIS ESPACIAL DE INFORMACIÓN AMBIENTAL CON 



QGIS. 



Duración: 40 horas. 



 



OBJETIVOS: 



 Comprender los procesos de análisis espacial de datos e información 



ambiental, a partir de los principios teóricos básicos de los SIG, para analizar 



fenómenos ambientales en diversas escalas territoriales. 



 Conocer el sistema QGIS y diversas bases de información espacial de variables 



ambientales derivadas de diferentes tipos de datos y metodologías de 



producción y sus posibles aplicaciones mediante el uso de los SIG. 



 Aplicar los contenidos para el manejo de QGIS, que permitan procesar, 



analizar, extraer y crear información relativa a variables ambientales. 



 



CONTENIDOS 



 



Unidad de Apertura: 



Actividades: i) instalación de software para el uso durante el curso, ii) lecturas de 



diversos trabajos científicos referentes a diversas aplicaciones de los SIG, iii) tutoriales 



de actividades a realizar en el curso. 



 



Unidad 1. Iniciándose con QGIS. Sitio de QGIS. Revisión y observaciones sobre la 



instalación, iniciando QGIS por primera vez. Introducción al uso de la interface gráfica 



de QGIS: ventanas, módulos de trabajo, caja de herramienta. Aplicaciones diversas: 



instalación. 
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Unidad 2. Visualización de datos espaciales.Vectores yformatos de datos. Concepto de 



“proyecto”, propiedades. Coordenadas: SRC (CRS), reproyección “al vuelo”. 



Propiedades y estilos de las capas vectoriales.Visualización de datos almacenados en 



servidores Web: scripts. 



 



Unidad 3.Manejo de estilos y propiedades de datos raster. Propiedades de la capa 



raster, selección de bandas espectrales de imágenes satelitales, bandas individuales, 



remuestreo.Visualización de datos raster, “world files”, herramientas de brillo y 



contraste.MDE/DEM paletas de colores, sombras “hillshading”. 



 



Unidad 4. Creación y edición de datos.Creación de nuevas capas vectoriales: atributos 



y tipos de variables. Herramientas para la selección de atributos. Edición de geometrías 



de vectores. Uso de herramientas de medición. Edición de atributos. Reproyección y 



conversión de vector a rster. Unión de datos tabulares. 



 



Unidad 5. Análisis espacial.Recorte de datos raster: definición de áreas de 



investigación. Análisis de Modelos Digitales de Elevación MDE y Modelos Digitales de 



Terreno MDT. Calculador raster. Conversiones entre raster y vector. Acceso a 



estadísticas básicas de datos raster y vectoriales. 



 



Unidad 6.Producción de mapas de calor -kernel- con mapas de puntos: parámetros, 



aspectos de la visualización -paletas de colores-, vectorización del mapa de 



kernel.Muestreo de raster con puntos/extracción de valores de mapas en localizaciones 



determinadas.Cálculos dentro de zonas de interés: buffer/coberturas, 



buffer/eventos.Interseccion y unión de mapas. Disolver límites por atributos. 



 



Unidad 7.Creación de mapas.Estilos vectoriales avanzados. Creación de símbolos 



graduados con tamaños graduados a la escala. Edición manual.Uso de estilos 



categorizados. Edición manual. Creación de un estilo basado en reglas.Etiquetas. 



Texto, formato, buffer, background, sombra, posición. Para capas de líneas: paralela, 



curvada, horizontal. Para capas de polígonos: offset fromcentroid, aroundcentroid, etc. 



Diseño de mapas para imprimir, formatos de papel. Elementos cartográficos. 



 



EVALUACIÓN 
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Constará de 3 (tres) evaluaciones de las tareas prácticas y una evaluación final escrita. 



 



BIBLIOGRAFÍA 



 



Graser, A. & Peterson, G. N. (2018). Qgis Map Design. Locate Press LLC, 2nd Ed. 



Chugiak, AK, USA. 208 pp. ISBN-13: 978-0998547749 



Jensen, J. R. (Ed) (2009). Sensoriamento Remoto do Ambiente: Uma perspectiva em 



recursos terrestres. Prentice Hall Series in Geographic Information Science. Keith 



Clarke, Series Advisor. Traducción al portugués.598 pp. 



Jensen, J. R. (Ed) (2007). Remote Sensing of the Environment: An Earth Resource 



Perspective. Prentice Hall Series in Geographic Information Science. Keith Clarke, 



Series Advisor. 592 pp. 



Noe, Y. et al. (2014). Sistemas de Información Geográfica con Qgis 2.x. Nivel I. 



Laboratorio de Teledetección y SIG, Grupo de recursos Naturales INTA EEA Salta.  En: 



https://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-inta_-_qgis2_x.pdf   Acceso: 



04.03.2020 



QGIS (2020). Manual de Aprendizaje QGIS. En: 



https://docs.qgis.org/3.4/es/docs/training_manual/   Acceso: 04.03.2020 



QGIS (2020). Guía de usuario de QGIS. En: 



https://docs.qgis.org/3.4/es/docs/user_manual/Acceso: 04.03.2020 



Otras publicaciones (papers) y videos tutoriales se ofrecerán al momento del curso a través de la 



plataforma Classroom. 



 



  





https://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-inta_-_qgis2_x.pdf


https://docs.qgis.org/3.4/es/docs/training_manual/


https://docs.qgis.org/3.4/es/docs/user_manual/
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Curso: CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO EN SISTEMAS SOCIO 



ECOLÓGICOS. 



Duración: 40 horas. 



 



Objetivo general: 



Analizar los supuestos paradigmáticos que subyacen en la construcción de las líneas 



de investigación de las diferentes disciplinas. 



 



OBJETIVOS específicos: 



 Desmitificar la dicotomía entre saberes.  



 Establecer la posibilidad de encuentro entre las ciencias. 



 Evidenciar la complementariedad entre saberes, conocimientos y construcción 



de conocimiento. 



 Discutir las posibilidades de producción de conocimiento que posibilitan los 



métodos explicativos y hermenéuticos. 



 



1. CONTENIDOS 



 



Nociones preliminares diferencias entre saberes y conocimientos.  



Explicar, interpretar y comprender, distintas concepciones epistemológicas y dialogo 



de saberes. 



Objeto y sujeto del conocimiento; sujeto y sujeto de conocimiento. Investigador e 



investigado.  



Producción de datos y recortes de la realidad, formas de tratarlos.  



Producción de conocimiento científico e investigación.  



Diversos modos de lograrlo: inducción/deducción. Cuestiones paradigmáticas.  



El potencial de la interdisciplina. 



 



2. EVALUACIÓN 



La evaluación será tanto de proceso como final. En la evaluación de proceso se 



orientará y analizará el proceso de construcción de un diario de campo.Evaluación 



final: Examen oral. 



 



BIBLIOGRAFÍA 
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Bachelard, Gastón (2000) El espíritu científico. Siglo XXI. Mejico. 



Díaz, Esther (2012). (editora). El poder y la vida. Modulaciones epistemológicas. Biblos. 



UNLa. Argentina. 



Diaz, Esther (2017). Problemas filosóficos. Arandu. Biblos. Bs.As 



Lefebvre, Henry ((2010). Hegel, Marx,Nietzsche. Siglo XXI. Mejico. 



Ranciere, Jacques (2013). El filósofo y sus pobres. UNGS. INADI. Bs.As. 



Samaja, Juan (2009). Epistemología de la Salud. Reproducción social, subjetividad y 



transdisciplina.  Lugar. Bs.As 
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Curso: METODOLOGÍAS DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 



 



Duración: 40 horas 



 



OBJETIVOS 



 Identificar los supuestos y principales características de la investigación 



cualitativa. 



 Conocer los principales instrumentos de recolección de datos, su diseño y 



aplicación. 



 Comprender la potencialidad de diferentes diseños de investigación cualitativa 



en el campo de la agronomía 



 Aplicar herramientas para analizar datos cualitativos. 



 



1. CONTENIDOS 



 



Enfoque de investigación cuantitativa y cualitativa. ¿Rivales o socias?  



Enfoques: narrativo, etnográfico, estudios comparados, estudios de casos, 



investigación-acción-participativa. 



Análisis sobre la validez de la investigación cualitativa. Estudios triangulados. 



Diferencias entre diseños, metodologías, métodos, técnicas. Necesidad de atender la 



lógica interna de la investigación Diseños, métodos, técnicas de recolección de datos, 



plan de análisis, uso de software en la investigación cualitativa.  



 



EVALUACIÓN 



El curso tendrá formato de Seminario. Al culminar el seminario deberán presentar una 



propuesta de investigación cualitativa.  



 



BIBLIOGRAFÍA 



Ander-Egg, E (2003). Repensando la Investigación-Acción- Participativa. Lumen. 



Argentina. 



Escott, Ma. (2018). Introducción al análisis cualitativo comparativo, como técnica de 



investigación. 



https://www.researchgate.net/publication/330426521_INTRODUCCION_AL_ANAL
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ISIS_CUALITATIVO_COMPARATIVO_COMO_TECNICA_DE_INVESTIGACION/li



nk/5c3fc2e992851c22a37ace39/download 



Festinger, L. y Katz, D. (1992).Los métodos de la investigación en las ciencias sociales. 



Paidos. España. 



León O. y Montero, I. (2015). Métodos de investigación en Psicología y Educación. Mc 



GrawHill. Madrid. España. 



Mancuso, H. (1999). Metodología de la investigación en Cs. Sociales. Lineamientos teóricos y 



prácticos de semioepistemología.  Paidos. Argentina. 



Ragin, Ch. (2007). La construcción de la investigación social. Introducción a los métodos y su 



diversidad. Siglo del Hombre, Bogotá. Colombia. 



Samaja, J. (2004). Epistemología y metodología. Elementos para una teoría de la investigación 



científica. Eudeba. Argentina. 



Sousa Campos. G. (2013). La ley del deseo: tomar la tierra por asalto. Edit. Lugar. 



Argentina. 



Sousa Minayo, M. C. Goncalves de Assis. S. y Romos de Souza. (2008). Evaluación por 



triangulación de métodos. Lugar Edit. Argentina. 



Sousa Minayo, M. C. (2018). La artesanía de la investigación cualitativa. Edit. 



Lugar.Argentina. 



Zóttola, Lia (compiladora) (2018). Indisciplinados. Introducción a la investigación 



sentipensante. Edunse. Argentina. 



 



C 
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Curso: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN: ASPECTOS 



EPISTEMOLÓGICOS, ESTADÍSTICOS Y SOBRE DISEÑO EXPERIMENTAL 



 



Duración:  60 horas. 



 



OBJETIVOS 



 



● Comprender los fundamentos de la metodología de investigación y de las 



escuelas estadísticas. 



● Evaluar las ventajas y desventajas de los principales grupos de herramientas 



estadísticas. 



● Reconocer distintos criterios de validación para las distintas etapas del trabajo 



de investigación. 



● Relacionar los principales grupos de herramientas estadísticas con preguntas de 



investigación.  



● Discutir sobre las posibilidades de inferencia que admiten los principales 



grupos de herramientas estadísticas en el contexto del significado biológico de 



los resultados.  



● Analizar la coherencia del diseño experimental propuesto para su propio 



proyecto de trabajo.  



 



CONTENIDOS 



 



I. Fundamentos de la metodología de investigación. ¿De dónde obtenemos los 



datos? Población, muestra y unidad de observación. ¿Qué medimos? ¿Qué y cómo 



comparamos? ¿Cuáles son los criterios de validación? La pregunta como punto de 



partida del trabajo de investigación. Instancias de validación: validación conceptual, 



empírica, operativa y expositiva. El proceso de investigación y sus fases de acuerdo a la 



instancia de validación. 



 



II. Escuelas estadísticas. Clásica o Frecuentista (variantes según la prueba de 



hipótesis: Neymann-Pearson y Fisher), de distribución libre, Bayesiana. Conceptos de 



alfa, beta y valor p. Réplicas y pseudoréplicas. ¿Cuál es la relación de estos parámetros 



estadísticos con la pregunta y el marco conceptual? 
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III. ¿Cómo construir el diseño experimental adecuado a la pregunta? ¿Cuáles son 



los atributos, variables y factores considerados en distintos diseños? Atributos, 



variables y factores que se modifican según la pregunta.  



 



IV. Algunos ejemplos. ¿Qué hipótesis se pueden poner a prueba? Otros ejemplos 



que ilustran las distintas áreas de investigación donde se utilizan diferentes grupos de 



herramientas estadísticas. 



 



V. Algunas reflexiones. Posibles fuentes de incertidumbre. Grados de verdad. 



Análisis de los resultados luego de utilizar distintas herramientas estadísticas teniendo 



en cuenta el significado biológico. ¿Podemos explicar? Limitaciones de la inferencia 



estadística o ¿hasta dónde generalizar? 



 



EVALUACIÓN 



 



Para ser evaluado en el curso se requiere: 



a. Lectura previa de algunos trabajos para su discusión en clase (habrá clases 



específicas en las que los alumnos discutirán estas lecturas). 



b. Presentación de una "pregunta/ idea/ objetivo de investigación". 



c. Exposición en clase de esa pregunta/objetivo de investigación. 



Criterios de evaluación: Estudio de las lecturas indicadas, participación en clase. 



Deberá realizar una evaluación final escrita. 



 



 



BIBLIOGRAFÍA 



Bunge, M. 1995. La ciencia, su método y su filosofía. Editorial Sudamericana, Buenos 



Aires. 



Bunge, M. 2005 Intuición y razón. Editorial Sudamericana, Buenos Aires. 



Bunge, M. 2006. Epistemología. Siglo XXI Editores, Mexico. 



Bunge, M. 2008. A la caza de la realidad. Gedisa Editorial, Barcelona, España. 



Cereijido, M. 1994. Ciencia sin seso, locura doble. Siglo XXI Editores, México. 



Cereijido, M. 1997. ¿Por qué no tenemos ciencia? Siglo XXI Editores, México. 



Chalmers, A.F. 2002. ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? Siglo XXI Editores, Argentina. 
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De Asúa, M. et al. 2006. La investigación en Ciencias Experimentales. Eudeba, Buenos 



Aires. 



Galetto, L. 2011. ¿Qué estimula y qué selecciona el sistema científico argentino? 



Reflexiones sobre el artículo de Farji-Brener & Ruggiero. Ecología Austral 21: 217-



223. 



Galetto, L. & M. Oesterheld. 2010. Impacto de las revistas indexadas y no indexadas 



por ISI: una propuesta para promover un cambio de valoración. Ecología Austral 20: 



89-94. 



García, R. 2006. Sistemas Complejos. Editorial Gedisa, Barcelona. 



Geymonat, L. 2002. Límites actuales de la filosofía de la ciencia. Gedisa Editorial, España. 



Hull, D.L. & M. Ruse (eds.). 1998. The philosophy of biology. Oxford University Press, 



Oxford. 



Lasa, C.D., M.I. Larrauri, P.P. Ottonello & H.J. Padrón. 2007. Pensar la Universidad. 



Presente y futuro. Ediciones del IAPCH, Villa María, Argentina. 



Marone, L. & Galetto, L. 2011. El doble papel de las hipótesis en la investigación 



ecológica y su relación con el método hipotético-deductivo. Ecología Austral 21: 



201-216. 



Marone, L. & R. González del Solar. 2000. Homenaje a Mario Bunge o por qué las 



preguntas en ecología deberían comenzar con 'por qué. En Denegri, M & G. E. 



Martínez (comp.), Tópicos Actuales en Filosofía de la Ciencia. Mar del Plata: 



Editorial Martín, pp. 153-178. 



Marone, L. & R. González del Solar. 2005. Imaginación e innovación: aportes de la 



ciencia y la tecnología a la cultura y la sociedad. Boletín de la Biblioteca del 



Congreso (Argentina) 122: 99-116. 



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. 



Marone, L. & R. González del Solar. 2007. Crítica, creatividad y rigor: vértices de un 



triángulo culturalmente valioso. Interciencia 32: 354-357. 



Morin E. 2007. Introducción al pensamiento complejo. Gedisa Editorial, Barcelona. 



Morin E., Ciurana E. R. & Motta R. D. 2006. Educar en la era planetaria. Gedisa Editorial, 



Barcelona. 



Morin E. & Kern, A. B. 2006. Tierra-Patria. Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires. 
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Sabino, C.A. 2006. Los caminos de la ciencia. Una introducción al método científico. Grupo 



Editorial Lumen Humanitas, Buenos Aires. 



Samaja, J. 2007. Epistemología y metodología. Elementos para una teoría de la investigación 



científica. Eudeba, Buenos Aires. 



Taper, M. L. & Lele, S. R. 2004. The nature of scientific evidence. Statistical, philosophical, 



and empirical considerations. 



Urcelay, C. & Galetto, L. 2011. ¿Editar o no editar?: reflexiones sobre las revistas 



científicas regionales y algunas propuestas. Kurtziana 36 (1): 3-7. 
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Curso: MONITOREO DE LA VEGETACIÓN MEDIANTE TÉCNICAS DE 



PERCEPCIÓN REMOTA Y SIG. 



Duración: 40 horas. 



 



OBJETIVO GENERAL: 



 Comprender conceptos, teorías y métodos para la exploración y análisis de 



datos espaciales derivados de sensores remotos, en aplicaciones especialmente 



de estudios de la vegetación y otras coberturas del suelo. 



 



Objetivos específicos: 



 Comprender principios teóricos básicos que rigen la interacción de la energía 



electromagnética con la vegetación y otras coberturas del suelo,  



 Conocer los principales los datos satelitales disponibles para estudios a 



diversas escalas territoriales, bases de datos y laboratorios virtuales en Internet, 



para estudios de vegetación, 



 Aplicar los contenidosal manejo de software que permita procesar, analizar y 



extraer información relativa a la vegetación, a partir de mediciones efectuadas 



por sensores remotos satelitales. 



 



 



CONTENIDOS 



Unidad de Apertura: Introducción al Curso 



Actividades: i) instalación de software para el uso durante el curso, ii) lecturas de 



diversos trabajos científicos referentes a la temática del curso (desarrollo histórico de 



los estudios de vegetación mediante la percepción remota, aplicaciones a escala global, 



regional y local), iii) tutoriales de actividades a realizar en el curso. 



 



Unidad 1. Las coberturas de la tierra: balance global e importancia. Fotosíntesis: 



principios básicos. Características espectrales de la vegetación: reflectancia foliar y 



factores que la controlan, interacción de la radiación electromagnética con la 



vegetación. Firmas espectrales.   
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Unidad 2. Interpretación visual de las coberturas vegetales mediante imágenes 



satelitales: diversos tipos de resolución espacial, espectral y temporal, reglas básicas, 



ventajas y desventajas de los productos analizados.  



 



Unidad 4. Los índices de vegetación (IV): fundamentos teóricos. Características 



temporales de la vegetación, ciclos fenológicos naturales y de la vegetación bajo 



manejo (cultivos).  



 



Unidad 3. Series temporales de IV: productos disponibles, fenología foliar de gran 



escala, ejemplos a diversas escalas espaciales. 



 



Unidad 4. Vigilancia del ambiente: principales programas para el estudio de la 



vegetación basados en la percepción remota. 



 



Prácticas 



Práctica 1. Despliegue de imágenes multiespectrales, conformación de productos falso 



color, manipulación de brillo y contraste para mejorar la interpretación. 



Práctica 2. Transformaciones de imágenes, elaboración de diversos índices de 



vegetación (IV), relación entre los diversos IV. Relación de los IV con tipos de 



coberturas vegetales. 



Práctica 3. Series temporales de NVDI: conformación de una serie temporal, perfiles y 



transectas temporales. Análisis de una serie temporal. Extracción de estadísticas. 



 



Práctica en terreno 



Reconocimiento directo de la vegetación analizada digitalmente, relación entre Índices 



de Vegetación y las coberturas en el terreno. Discusiones generales y principales 



conclusiones. 



 



EVALUACIÓN 



Evaluación de las tareas prácticas más una evaluación final escrita. 
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CURSOS OFRECIDOS POR LA UNLP: 



 



Nombre del Curso: FISIOLOGÍA DE LA PLANTA BAJO ESTRESES ABIÓTICOS 



Duración:  50 horas. 
 



1. Objetivos 
 
- Discutir aspectos teóricos del funcionamiento de las plantas frente a un amplio rango 
de disponibilidad de recursos. Se analizará el concepto de estrés y sus limitaciones. 
- Planificar estrategias para identificar y cuantificar las modificaciones en la fisiología 
de las plantas bajo estreses abióticos. 
- Integrar las respuestas de las plantas a un ambiente cambiante en sus distintos niveles 
de organización: desde la célula a la población/cultivo, analizando los saltos de escala 
entre los diferentes niveles de organización. 
 



2. Contenidos 



Unidad 1. Identificación y caracterización de modificaciones funcionales en plantas sometidas a 
limitaciones ambientales. 
Modificaciones fisiológicas que ocurren en las plantas ante un amplio rango de 
disponibilidad de un recurso. El concepto de estrés en fisiología vegetal. ¿Cómo 
definirlo? Respuestas al estrés. Efecto deletéreo. Tolerancia cruzada. ¿Los factores de 
estrés actúan solos o en forma combinada? Aclimatación, adaptación y compensación 
homeostática. Respuestas homeostáticas vs. ‘daño’. Tolerancia, evitación y escape ¿sólo 
una cuestión de semántica? Relevancia de estos conceptos en aspectos aplicados. 
 
Unidad 2. Limitación en la disponibilidad de agua como caso de estudio. 



2.1. La disponibilidad de agua como caso de estudio: Déficit hídrico suave, moderado y 
severo. La limitación hídrica y las principales repercusiones en la planta. Umbrales de 
sensibilidad de diferentes procesos. El estrés hídrico y el crecimiento. Turgencia y 
elongación celular. Ecuación de Lockhart. Umbrales de sensibilidad en el crecimiento 
de vástago y raíz. Causas y consecuencias. 



2.2. Fotosíntesis en situación de sequía. Limitantes estomáticas y metabólicas de la 
fotosíntesis. Efectos en el área foliar: fotosíntesis a nivel del individuo. Transporte de 
electrones fotosintético y su regulación en situación de estrés hídrico. Destinos 
alternativos de electrones. Respiración, fotorrespiración y reacción de Mehler. Estrés 
oxidativo en situación de déficit hídrico. Discusión acerca del real impacto del estrés 
oxidativo en plantas en condiciones naturales y de cultivo en cámaras de crecimiento. 



2.3. Estrategias generales de las plantas bajo condiciones de sequía. Mecanismos de escape: 
ajuste fenológico. Evitación: ajuste osmótico. Su papel como mecanismo 
homeostáticoenraíces. El ajuste osmótico y su impacto en plantas en condiciones 
naturales y de interés agronómico. Las raíces y la exploración del suelo. Otras 
estrategias de evitación (v.g plantas freatófitas). Tolerancia: plantas poiquilohídricas y 
reviviscentes. 



2.4. Los distintos niveles de organización para abordar el problema. De la expresión génica 
a la población: dimensión genética, fisiológica y ecofisiológica. Ejemplos. Problemas de 
enfoque en el estudio del estrés vegetal. Saltos de escala (‘scaling-up’) entre diversos 
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niveles de organización. Enfoques reduccionistas. Ejemplos en el caso del estudio del 
estrés hídrico. Artefactualidad de algunas aproximaciones experimentales. 
 
Unidad 3. Bases fisiológicas del rendimiento en cultivos en condiciones de estrés hídrico. 
Rendimiento agronómico bajo estrés: ¿mecanismos de tolerancia o de 
evitación/escape? Ecuación de Passioura como modelo didáctico. Uso del agua, 
eficiencia del uso del agua y rendimiento. Efectos del déficit hídrico en los cultivos. 
Crecimiento, cuajado de granos, llenado. Mecanismos de compensación. El trigo como 
caso de estudio: removilización de asimilados pre-antesis. Rasgos fenológicos y 
rendimiento bajo estrés: tasa de desarrollo, vigor inicial, fecha de floración. Rasgos 
morfológicos: exploración del suelo por las raíces, propiedades del canopeo, balance 
relación raíz/parte aérea. Rasgos fisiológicos: eficiencia del uso del agua, 
mantenimiento de la turgencia. El ajuste osmótico y su rol en la tolerancia agronómica 
al estrés hídrico. 
Medidas integradoras en tiempo y espacio de la eficiencia del uso del agua. 
Discriminación isotópica del carbono. Discriminación del oxígeno 18. Termometría de 
infra-rojo: disminución del la temperatura del canopeo (CTD) y su correlación con el 
rendimiento en situaciones de estrés hídrico. 
Transgénesis y tolerancia al estrés. ¿panacea o quimera? 
 
Actividades prácticas: caracterización experimental del funcionamiento de las 
plantas bajo distinta disponibilidad hídrica. 
Se darán los fundamentos teóricos, aplicaciones y limitaciones de las siguientes 
metodologías. Cada alumno se entrenará en el uso de algunos de estos métodos según 
su interés y la posibilidad de aplicarlos en sus líneas de trabajo. 
- Estado hídrico de la planta: determinación del contenido relativo de agua (CRA) y el 
potencial agua. Medida de la actividad transpiratoria por porometría de estado estable. 
Conductividad hidráulica del xilema y resistencia a la cavitación. 
- Metabolismo del carbono: Medición de la actividad fotosintética y respiratoria a 
través de las mediciones de intercambio de CO2 (Infra Red Gas Analyser, IRGA). 
Medición de la actividad del fotosistema II por fluorescencia modulada de la clorofila. 
- Parámetros integradores del funcionamiento de la planta entera: Intercepción de la 
luz por el canopeo, depresión de la temperatura del canopeo por termometría. 
- Determinaciones de metabolismo oxidativo (producción de H2O2 y antioxidantes), 
análisis de proteínas (v.g. western-blotpara detección de proteínas relacionadas con el 
estrés, tales como dehidrinas), medición de la producción de etileno por cromatografía 
gaseosa, y otros. 
 
Seminario de integración de los conceptos teóricos y experimentales tratados 
previamente. 
Como parte de esta actividad los alumnos deberán leer y analizar en forma individual 
y grupal trabajos científicos suministrados por los docentes. Luego se discutirán en 
forma plenaria para la elaboración de conclusiones. Se analizarán trabajos sobre: 
- Análisis moleculares en el estudio de las respuestas al estrés hídrico (transcriptómica, 
proteómica, metabolómica). 
- La discriminación isotópica del carbono como parámetro integrador en estudios del 
uso y eficiencia de uso del agua en cultivos y en ambientes naturales. 
- Plantas transgénicas y tolerancia a la sequía. 
- Rendimiento agronómico bajo estrés: ¿mecanismos de tolerancia o de 
evitación/escape? 
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3. Evaluación 



Para ser evaluados los alumnos deberán desarrollar y presentar por escrito un proyecto 
de investigación sobre un tema de su elección en el campo de la fisiología de las 
plantas sometidas a estrés abiótico. Es deseable que la evaluación permita resolver una 
problemática particular de su trabajo de investigación. 
4. Bibliografía 
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Rivero, R.M., Kojima M., Gepstein, A., Sakakibara H., Mittler R., Gepstein S., 
Blumwald E. (2007) Delayedleafsenescence induces extreme droughttolerance in a 
floweringplant. Proc. Nat. Acad. Sci. 104: 19631–19636 
Saito T, Naiola B P, Terashima I (2007) Conservativedecrease in waterpotential in 
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Sack L (2015). Light-inducedplasticity in leafhydraulics, venation, anatomy, and gas 
exchange in ecologicallydiverseHawaiianlobeliads. New Phytologist 207: 43–58. 
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Nombre del Curso: INVENTARIO FORESTAL 
 
Duración: 45 horas. 
 



1. Objetivos 
 Tratar aspectos conceptuales e instrumentales para planificar, ejecutar, analizar 



y monitorear un inventario forestal. 
 Analizar diseños de muestreo para procedimientos cuantitativos de 



caracterización de la vegetación arbórea. 
 Conocer el vínculo entre objetivos de un inventario forestal y los tipos de 



inventarios forestales asociados. 
 Brindar un espacio para la discusión situaciones particulares de los asistentes 



en el muestreo de la vegetación arbórea. 
 
2. Contenidos 
 
Metas y objetivos de los Inventarios Forestales, definición, clasificación, usuarios, 
productos obtenidos. Aplicaciones. 
Planificación del inventario: descripción del área, información requerida en el reporte 
final. El trabajo de campo, aspectos logísticos 
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Determinación de componentes del bosque: descripción de árboles, descripción de la 
masa y variables ambientales. 
Variables estimadas e instrumentos de medición. Métodos de muestreo con y sin 
parcela. 
Diseño del muestreo, evaluación de la precisión, estimaciones por razón y regresión.  
La utilidad de los Inventarios Forestales en la evaluación y monitoreo de la 
biodiversidad. 
Análisis de datos del inventario. 
El uso de fotografías aéreas e imágenes: reconocimiento de variaciones de la 
vegetación, modelos de elevación digital, la rodalización. El uso de GIS. 
 



3 Bibliografía 



Cochran W. G. 1998. Técnicas de Muestreo.14ª reimpresión. Compañía Editorial 
Continental S.A. de C.V.; México513 pp. 
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Springer- Verlag. Berlin.399 pp. 
Husch B, CI Miller & TW Beers. 1982. Forest mensuration. 3rd Edition. John Wiley 
&Sons. New,York . 402 pp. 
Kangas A. y M Maltamo. 2007. Forest inventory. Methodology and applications. 
Springer 362 pp. 
Prodan M, R Peters, F Cox y P Real. Mensura Forestal. IICA; BMZ/gtz. Serie 
Investigación y Educación en Desarrollo Sostenible.561 pp 
Shiver BD & BE Borders. 1996. Samplingtechniquesforforestresourceinventory. John 
Wiley &Sons. New York. 356 pp. 
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Hemisferio Sur, Argentina. 350 pp. 
McCleary K y G Mowat. 2002. 
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Management, 2: 2-13. 
 
Nombre del Curso: LA VALORIZACIÓN DE RECURSOS PROVENIENTES DE LA 
BIOMASA: UNA PERSPECTIVA ABORDADA DESDE LA QUÍMICA 



Duración: 45 horas. 
 



1. Objetivos 
1-Definir el concepto de Química Sustentable, dar una visión de los desarrollos 
históricos que han dado su origen y establecer sus principios. 
2-Definir las herramientas y las áreas generales de la Química Sustentable 
3- Presentar ejemplos de aplicación en Química Sustentable 
4- Poder familiarizarse con las tendencias actuales de la Química Sustentable 
5-Poder realizar un análisis crítico sobre el grado de sustentabilidad en un 
determinado proceso. 
6-Mostrar la relevancia del uso de productos químicos más seguros, por ejemplo, el 
remplazo de pesticidas tóxicos por pesticidas selectivos de cuarta generación.  
7-Destacar la importancia de la utilización de productos renovables (derivados de 
biomasa) para la generación de productos de interés, como por ejemplo los 
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biocombustibles (bioetanol y biodiesel), pulpa de celulosa y papel, productos forestales 
no madereros (resinas, taninos, gomas vegetales, aceites esenciales, etc). 
8-Valorar a las plantas terrestres como fuente sustentable de metabolitos para distintas 
aplicaciones: compuestos con actividad antifouling, farmacológica, bioplásticos, etc. 
9-Aprender y realizar una prospección bibliográfica sistemática. 
10-Ampliar el conocimiento del graduado en temáticas asociadas a la química. 
11-Ejercitar la responsabilidad frente a una tarea realizada. 
12-Ejercitar la constancia y la atención durante los encuentros. 
13-Adquirir el criterio necesario para llevar a cabo una autoevaluación. 
14-Promover el interés de los alumnos hacia la Química Sustentable. 
 
2. Contenidos 
 
Unidad 1: Química y sustentabilidad 
Fundamentos de la sostenibilidad. Química Verde. Principios de Química e Ingeniería 
sustentable. Materias Primas renovables. Materiales benignos para el medio ambiente.  
Reacciones sustentables. 
 
Unidad 2: Biomasa 
Fuentes energéticas renovables y no renovables. Contexto mundial. Biomasa, concepto 
y clasificación. Procedimientos de conversión de biomasa. Residuos como fuentes de 
biomasa. Aspectos económicos. La Química sustentable y su relación con la biomasa. 
La biomasa como materia prima y fuente de energía. 
 
Unidad 3: Metabolitos secundarios de plantas terrestres 
Diferencia entre metabolitos primarios y secundarios. Terpenoides; Fenilpropanoides; 
Alcaloides y Flavonoides. 
Valoración de metabolitos secundarios: 1) Compuestos con actividad farmacológica 
(antibióticos y antitumorales): Aislamiento y elucidación estructural de productos 
naturales de plantas superiores. Modificaciones sintéticas de productos naturales 
abundantes con el fin de obtener nuevos compuestos bioactivos con valor agregado. 
Casos de estudio.2) Compuestos con actividad antifouling. Biofouling. Secuencia de 
formación. Problemas que acarrea y su control por medio de pinturas. Fuentes 
naturales de compuestos antifouling: 1) metabolitos secundarios de organismos 
marinos; 2) Búsqueda y valorización de metabolitos secundarios de plantas terrestres 
como alternativa sustentable. Casos de estudio. 
 
Unidad 4: Polímeros sintéticos y naturales 
Clasificación: según su origen, según el mecanismo de polimerización, según su 
composición química y según sus aplicaciones. Ejemplos de polímeros de importancia. 
Caucho. Plasticultura y residuos plásticos. Degradación y biodegradación de 
materiales plásticos.Biopolímeros y bioplásticos.Polihidroxialcanoatos(PHA).  
 
Unidad 5: Química de la madera 
Estructura y naturaleza química de la madera y sus fibras. Celulosa, hemicelulosas y 
lignina. Productos extraíbles con valor comercial: taninos, furfural, resinas, gomas 
vegetales, aceites esenciales. Análisis cuali-cuantitativo. 
 
Unidad 6: Pulpa de celulosa y papel 
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Generalidades de pulpa y papel. Procesos de pulpaje: mecánico, quimiomecánico, 
semiquímico y químico. Pastas químicas: sulfato o kraft y sulfito. Blanqueo de pastas; 
acabado superficial del papel. Biopulpaje. Elaboración de papel. Papel reciclado. 
 
Unidad 7: Biocombustibles 
Los combustibles derivados del petróleo. Ensayos de control de combustibles líquidos. 
Biocombustibles y biocarburantes. Bioetanol. Biodiesel. Biogás. Otros. Pirólisis. 
Gasificación. 
 
Unidad 8: Plaguicidas naturales 
Definición y clasificación de plaguicidas. Estructura química de plaguicidas naturales 
de bajo impacto ambiental. Insecticidas de origen natural: piretroides. Nicotina y 
neonicotinoides. Mimetizantes de hormonas juveniles. Nereistoxina. avermectinas, 
rotenona y espinosinas. Insecticidas de bajo impacto ambiental feromonas. Atrayentes, 
repelentes, sustancias antialimentarias, hormonas e inhibidores de crecimiento. 
Fungicidas y herbicidas naturales. Otros plaguicidas naturales de interésacaricidas, 
nematicidas, rodenticidas y bactericidas. 
 
Unidad 9: Aditivos alimentarios naturales 
Definición de aditivos. Clasificación. Aditivos que mejoran las propiedades 
organolépticas: edulcorantes, aromatizantes y saborizantes, colorantes y acidulantes. 
Aditivos que impiden o retrasan alteraciones en los alimentos: antioxidantes y 
antimicrobianos (conservadores). Aditivos que mejoran la textura: espesantes, 
emulgentes, humectantes y antiaglomerantes. Ejemplos de cada tipo de origen natural. 
 
3. Evaluación 



La evaluación será individual y se otorgará: 
Certificado de asistencia: concurriendo al 80% de las clases del curso. 
Certificado de aprobación (acreditación del curso): concurriendo al 80% de las clases 
del curso y la realización de un trabajo monográfico relacionado con la temática del 
curso. 
 



4. Bibliografía 
1-Green Chemistry: Theory and practice. P. Anastas, J. Warner. Oxford Univ. Press. US 
2000. 
2-Green Chemistry and Catalysis. R. Sheldon, I. Arends, U. Hanefeld, Wiley-VCH, 
2007. 
3-Química Verde: Fundamentos e Aplicacoes. A. Corréa, Vánia G. Zuin, EDUFSCAR, 
2009. Traducción en español. Vazquez-Romanelli-Ruiz. (2012).  
4- Antifoulingtechnology–past, present and futurestepstowardsefficient and 
environmentallyfriendlyantifoulingcoatings (ReviewArticle). Yebra DM, Kiil S, Dam-
Johansen K..Prog. Org. Coat. 2004; 50:75–104. 
5- Modern approachesto marine antifoulingcoatings (ReviewArticle). Chambers, L.; 
Stokes, K.; Walsh, F.; Wood, R. Surf. Coat. Technol. 2006, 201, 3642−3652. 
6- Marine paints: The particular case ofantifoulingpaints (ReviewArticle). Elisabete 
Almeida, Teresa Diamantino, Orlando de Sousa. Progress in OrganicCoatings 59 (2007) 
2–20. 
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7- Natural products as antifoulingcompounds: recentprogress and futureperspectives; 
MINI-REVIEW. Pei-Yuan Qian, Ying Xu, NobushinoFusetani. Biofouling Vol. 26, No. 2 
(2010) 223–234. 
8- Introducción a la Química Orgánica. William H. Brown. Grupo Editorial Patria, 2da 
Edición, México 2008. 
9- Terrestrialplants: a potentsourceforisolationof eco-friendlyantifoulingcompounds 
(ConferenceArticle). Sawant, S.S.; Wagh, A.B. Proc. of US-PacificRim Workshop 
onEmergingNonmetallicMaterialsforthe Marine Environment, US Office of Naval 
ResearchPublishers (1997) 3.37-3.52p. 
10- Energía de la biomasa Volumen I, Nogués, F, García-Galindo, D. y Rezeau, A. 
(2010) Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza. 
11-Pesticidas Agrícolas – 4a Ed., Claudio Barbera. Omega, 1989. 
12-Micael Waxman. Agrochemical and Pesticide Safety Handbook. CRC Press, 1998. 
13-J.P. Wauquier. El Refino del Petróleo, Díaz de Santos, 2004. 
 
Nombre del Curso: APORTES DE LAS CIENCIAS SOCIALES AL DESARROLLO 



RURAL 
 
Duración:  45 horas. 
 



1. Objetivos 
 
- Reforzar la teoría social del desarrollo complementaria de las interpretaciones de base 
económica. (Del actor al sujeto del sujeto a la acción). 
 
- Desarrollar una perspectiva territorial integradora que sustente el conjunto de las 
acciones de desarrollo interpretado como proceso socio-técnico complejo. Reconocer la 
emergencia y formación de nuevas competencias para el desarrollo local. 
 
- Poner en evidencia las condiciones de sujeto y actor que el individuo contiene. 
Revalorizar las condiciones de co-presencia para explicar las dinámicas cognitivas que 
ponen en relación los sujetos y procesos de desarrollo. 
 



2. Contenidos 
 
Tema 1: CONVERGENCIA DE LAS CIENCIAS SOCIALES. 
Ciencia y  Metaciencia. Nuevos marcos de la acción disciplinaria e interdisciplinaria. 
Disciplina y ciencias transversales. Ciencias cognitivas, Antropología y Sociología del 
Desarrollo. La convergencia de las ciencias sociales, el territorio como síntesis. 
 
Tema 2 :TIEMPO Y ESPACIO EN LAS CIENCIAS SOCIALES 
Construcción espacio ~ temporal de la realidad. La acción como objeto del análisis 
territorial y el territorio como localización de la acción. 
La causalidad inversa en el tiempo y lo subjetivo ~ objetivo. El territorio como espacio 
y tiempo con sentido. Territorialidad e historicidad de la acción humana. 
 
Tema 3:ACTORES Y SUJETOS ENTRE LA ESTRUCTURA Y ACCION 
Los marcos en los cuales se desarrolla la acción colectiva. Dimensiones de análisis del 
funcionamiento de la sociedad y de la acción social, individual y colectiva. La acción 
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entre “autonomía” y “estructura”. El individuo como sujeto y actor. Los distintos 
planos de legitimación de la acción colectiva o individua. La Percepción, las 
Representaciones, el Imaginario, la Ideología, la Identidad y la Cultura.  Concepto de 
trayectoria. 
 
Representaciones y toma de decisión. Nos permite ubicar el cambio social en nuestro 
mundo que es más “representacional”. Actores y estrategias.  Redes, roles, Teorías de 
la organización y de la Institución. 
 
Teoría de la Acción, Acción común, acción colectiva, acción colectiva organizada y 
acción colectiva institucionalizada. Acción Colectiva y acción pública. Acción de 
intervención,  acompañamiento y mediación. Gobernanza. 
 
Lo cotidiano como campo de investigación.  Lo “cotidiano” como la menor unidad 
posible de espacio-tiempo significativa. Análisis del cotidiano como método. 
sistematizar las observaciones, hacer perceptible la acción (transformarla en 
fenómenos). Cotidiano y “proximidad. Proximidad espacial, organizacional, territorial 
y cognitiva. El estudio de las situaciones de co-presencia (con aprendizajes, 
transmisión de conocimientos o de actitudes para la acción) que son el ámbito de 
trabajo para el agente de desarrollo. 
 
Tema 4 :TERRITORIO Y TERRITORIALIDAD. 
Cambio social y cambio territorial. Procesos de reestructuración territorial. 
Globalización y fragmentación territorial. La experiencia y conciencia latinoamericana. 
Conflictos e impactos. Territorio, territorialidad y regionalidad. Lo Nacional, Regional 
y Local. Redes desterritorializadas. 
 
Tema 5 :IDENTIDAD TEORIA Y PRACTICA 
Multidimensionalidad del concepto. La permanencia y el cambio. Identidad y cultura. 
Identidad y etnicidad. Identidad como proceso, los movimientos sociales. Redes 
sociales. Identidad modernidad y pos-modernidad. 
Identidad Nacional, Regional, Local. Identidad y Conflicto. Identidad y Política   
Políticas de identidad. Identidad y desarrollo comunitario multiculturalismo, sociedad 
local y ciudadanía. Identidad socio-comunicacional. . Permanencias y resistencias. 
Multidimensionalidad del concepto de identidad. 
La permanencia y el cambio. Identidad y cultura. Identidad y desarrollo comunitario, 
multiculturalismo, sociedad local y ciudadanía (en relación con la participación y la 
autonomía del sujeto). El ciudadano como “actor calificado”: la identidad lo incluye en 
un grupo de participación y en un proyecto. La construcción de un proyecto para un 
colectivo. Identidad socio-comunicacional. Permanencias y resistencias. 
 
Tema 6 : LAS IDENTIDADES CULTURALES. 
Identidad cultura y territorio. Flujos de homogeneización y diversificación creciente de 
las culturas locales. Ruralidad y Urbanidad las identidades diferenciales. Paisajes y 
sistemas productivos. Creación de valores territoriales específicos. Identidad y sistema 
productivo. Identidad y turismo. Tecnología e identidades locales. Identidad y 
planificación. Modelos territoriales. Patrimonialización. 
 
Tema 7 : IDENTIDAD Y PATRIMONIO 
La construcción de recursos locales. Patrimonio, patrimonialización y desarrollo 
territorial. Construcción y producción de valores, sentido y significado. Movilización 
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de actores en torno a recursos patrimoniales (gastronómicos, paisajísticos, históricos 
etc.). Formas de acción organizada. 
 



3. Evaluación 
La misma tendrá dos instancias: 1) grupal 2) individual. 
 
 1) Esta actividad será de tipo cualitativo y estará ligado a la participación y 
presentación del grupo de trabajo del que forma parte. 
 
2) La misma se basará en la realización de un trabajo final. Para ello los participantes 
deberán presentar en forma individual un informe escrito, a partir de la selección de 
un contenido del programa del curso. Dicho trabajo no deberá exceder las 5 carillas en 
el que se privilegiará la interrelación de los contenidos teóricos desarrollados a lo largo 
del curso, la creatividad, el aporte de nueva bibliografía, la claridad conceptual y una 
evaluación crítica en el caso de elegir una experiencia y el planteo de alternativas. 
Para la realización del trabajo se prevé un plazo de 15 días, el que se remitirá en una 
copia escrita vía electrónica a la Coordinación de la Maestría. 
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Nombre del Curso: POLÍTICAS AGRARIAS Y DESARROLLO 
 
Duración:  45 horas. 
 



1. Objetivos 
 



 Aportes teóricos para analizar el rol del Estado en el desarrollo rural (y en 
particular en el desarrollo rural local) y poder calificar regímenes de 
intervención. Detectar consecuencias para la actuación de los agentes de 
desarrollo en el terreno, sus competencias y la transformación de los oficios del 
desarrollo. 



 Analizar las etapas del desarrollo económico nacional y el rol del sistema 
agrícola. 
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 Explicar el proceso de desarrollo económico y rural de los últimos 30 años 
precisando las relaciones causales entre las políticas macroeconómicas y 
sectoriales y los resultados derivados de tal vinculación. 



 Analizar y comprender el funcionamiento de los instrumentos y medidas de 
política agrícola, su aplicación y efectos. 



 Analizar las relaciones y derivaciones para los países de la región de los 
acuerdos de comercio internacional y su relación con las principales políticas 
macroeconómicas. 



 Adquirir capacidad crítica y reflexiva a través del análisis de la problemática y 
su relación con el contexto internacional 



 
Objetivos específicos: 
Unidad I 
.Identificar y comprender las causales de los acontecimientos más relevantes a nivel 
internacional y su impacto en las economías de la región. 
.Conceptuar el desarrollo económico y rural, analizando diferentes enfoques. 
.Explicar los principales cambios estructurales observados en la economía argentina. 
 
Unidad II 
.Describir y analizar el rol de las organizaciones multilaterales de comercio y su 
impacto a nivel nacional. 
.Explicar los procesos de formación y consolidación de los bloques políticos-
comerciales. Distintos mecanismos de integración. 
.Interrelacionar los aspectos centrales de los acuerdos multilaterales y regionales con el 
desarrollo económico y rural y su posibles consecuencias a nivel local. 
 
Unidad III 
.Relacionar los conceptos de política económica, políticas públicas y desarrollo. 
.Identificar distintas categorías instrumentales y medidas de política, así como sus 
alcances y limitaciones. 
.Reflexionar en torno a las medidas de política económica y sectorial implementadas en 
Argentina en las últimas décadas. 
 
Unidad IV 
Integrar los conceptos de desarrollo, políticas y desarrollo rural a partir de 
problemáticas a nivel local. 
 



2. Contenidos 
 
Unidad 1: Trayectoria del concepto de Desarrollo 
a) Análisis de los acontecimientos económicos más relevantes a nivel 
internacional desde la segunda mitad del siglo XX a la actualidad. 
 
b) Concepto de desarrollo. Principales Teorías. Modelos y etapas del desarrollo 
económico argentino. Rol del sector agrario. Conceptos de Desarrollo Rural y enfoques. 
 
c) Análisis de los principales cambios estructurales de la economía argentina. 
 
Unidad 2: El Contexto institucional de la internacionalización de la agricultura 
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a) El contexto institucional de la internacionalización de la agricultura. Los 
acuerdos del GATT y La Organización Mundial de Comercio. Inserción de la 
producción agrícola argentina. 
b) Procesos de conformación y consolidación de bloques político-comerciales. 
Distintos mecanismos de integración: Preferencia Arancelaria, Áreas de Libre 
Comercio, Unión Aduanera, Mercado Común y Unión Económica. La experiencia de la 
Unión Europea. El MERCOSUR. El ALCA. Negociaciones interbloques (UE-
MERCOSUR) 
 
Unidad 3: Macroeconomía y Políticas Agrícolas 
a) La política económica y la política agrícola: elementos conceptuales y 
características. 
b) Objetivos, conflictos y complementariedad entre objetivos de política. 
c) Restricciones socioeconómicas en el diseño de la política económica y política 
agrícola en países periféricos. 
d) Instrumentos y medidas de política agrícola: cambiaria, de precios y 
tecnológica. Políticas públicas y desarrollo. 
e) Análisis de las medidas de política agrícola implementadas en Argentina en los 
últimos años.  
 
Unidad 4: Desafíos y Agenda Futura. 
 



3. Evaluación 
 
La misma tendrá dos instancias: 1) grupal 2) individual. 
1)    Esta actividad será de tipo cualitativo y estará ligado a la participación y 
presentación del grupo de trabajo del que forma parte. 
2)    La misma se basará en la realización de un trabajo final. Para ello los participantes 
deberán presentar en forma individual un informe escrito, a partir de la selección de 
un contenido del programa del curso. Dicho trabajo no deberá exceder las 5 carillas en 
el que se privilegiará la interrelación de los contenidos teóricos desarrollados a lo largo 
del curso, la creatividad, el aporte de nueva bibliografía, la claridad conceptual y una 
evaluación crítica en el caso de elegir una experiencia y el planteo de alternativas. 
 
Para la realización del trabajo se prevé un plazo de 15 días, el que se remitirá en una 
copia escrita vía electrónica a la Secretaría de la Maestría 
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Vilas  CM (1999) Seis ideas falsas sobre la globalización. Argumentos desde América 
Latina para refutar una ideología. Publicado en John Saxe-Fernandez (coord.) 
Globalización: critica a un paradigma. México. UNAM-IIEC-DGPA. Plaza y Janes. 
1999. pp. 69-101. 
 
Nombre del Curso: ACCIÓN PÚBLICA Y DESARROLLO LOCAL 
 
Duración: 40 horas 
 



1. Objetivos 
 
Detectar consecuencias para la actuación de los agentes de desarrollo en el terreno, sus 
competencias y la transformación de los oficios del desarrollo. 
 
2. Contenidos 
 
1. Cambios en el ejercicio del oficio de agente de desarrollo rural o de agente de 



desarrollo territorial. 
 
Documentos de curso: Albaladejo, 1998; Albaladejo & Bustos Cara, 2009; Carricart, 2004. 
 
Los conceptos de competencias y de cualificación (Castillo Mendoza &TerrénLalana, 
1994; Gauter&Minvielle, 1998; Joseph &Jeannot, 1995; Le Boterf, 1999; Le Boterf, 2000; 
Leplat&Montmollin, 2001; Thévenot, 1997). 
 
La formalización de los conocimientos, el conocimiento en acción (Chaiklin& Lave, 
1996; Lave, 1988). 
 
Las nuevas definiciones y prácticas de lo público. Bases en sociología de las 
profesiones. Nociones de “profesión” y de “oficio” (Dubar, 1997; Descolonges, 1996; 
Piotet, 2002; Hughes, 1963). Emergencia de una “ingeniería territorial” (Avenier, 2000; 
Couix, 1993; Barthe, Casse, Cettolo, Dascon, & Lagarde, 2004). 
 
Transformación de las competencias de los agentes y de las agencias, hacia nuevas 
identidades profesionales y nuevos perfiles (Albaladejo, 2002; Albaladejo, 2006; Da 
Costa Miranda, 1990; Carballo González, 1995; Lattuada, 2000; Thornton & 
Cimadevilla, 2003; Carballo, 2002; Alemany, 2003). 
 



2. Las organizaciones del sector agropecuario y su rol en el desarrollo. 
Los estilos de conducción, la representación de intereses, el desarrollo institucional, la 
reformulación de los perfiles institucionales. Legitimidades y re legitimaciones. Las 
transformaciones en las representaciones. Gremialismo y Poder (Lattuada&Renold, 
2004; Lattuada, 2006; Lattuada, 1992). Su relación con el Estado y los espacios de 
representación. Las organizaciones de representación de intereses. Armonías y 
disfuncionalidades. Las mudanzas organizacionales. Transformaciones del los espacios 
y legitimación de los roles. Nuevos y viejos Actores. El surgimiento de las nuevas 
representaciones. El reciclaje de las viejas representaciones. Instituciones y Programas 
para el Desarrollo. Estrategias y Procesos. Reflexiones criticas a partir de las distintas 
experiencias. 
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3. Transformaciones del rol del Estado NACIONAL en el desarrollo de los territorios. 
 
Documentos de curso: Albaladejo, 2008, Albaladejo, 2007. 
 
Teorías de la transformación del Estado nacional (analizado desde su intervención en 
el desarrollo) y de la sociedad civil (García Delgado, 1994; García Delgado, 2003; García 
Delgado, 2000). 
 
Teoría de la “acción pública” (Cabrera Mendoza, 2005; Duran, 1999; Hirschman, 1983; 
Laborier&Trom, 2003; Lascoumes& Le Galès, 2007; Lascoumes, 2005; Pecqueur, 2002; 
Gaudin, 1999; Jobert&Muller, 1987; Muller, 2000) y de la “acción colectiva” (Melucci, 
2001; Melucci &Avritzer, 2000; Melucci, 1993; Peruzzotti, 2001; Avenier, 2000; Darré, 
1984; Dodier, 1995; Livet&Thévenot, 1994; Olson, 1987; Ostrom, 1990). 
 
La ordenación del territorio. La emergencia del desarrollo local: prácticas y teorías 
(Arroyo, 2006; Barbosa Cavalcanti& Neiman, 2005; 2005; Burin& Heras, 2001; 
Basco&Foti, 2005). 
 
Rol del tema de la “gobernancia”/”gobernabilidad” y del desarrollo en América Latina 
(Gaudin, 2002; O'Donnell, 2007). 
 
Resignificación de estos conceptos en las realidades locales de los territorios rurales 
argentinos (Oszlak, 2000; Oszlak, 2004; Peñalva & Arroyo, 1991). La emergencia de la 
ciudadanía (Schnapper &Bachelier, 2000; Arbós & Giner, 1996; Cheresky, 2001). 
 



3. Evaluación 
 
Ponencias de cada uno de los alumnos durante el desarrollo del curso. 
 
Trabajo final: Análisis de un sistema local de acción (mapa de actores, historia local del 
desarrollo, dinámicas y estrategias de acción) y análisis de la acción de desarrollo y del 
desempeño de un agente de desarrollo en este contexto. Reflexión final sobre las 
competencias. 
 
Requisitos de aprobación y promoción: 
 
Presencia a la integralidad del curso y de los trabajos prácticos con los docentes. 
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Nombre del Curso: CONFORMACIÓN HISTÓRICA DE LA ESTRUCTURA 



AGRARIA ARGENTINA 



Duración:  40 horas. 
 



1. Objetivos 
 
El objetivo de la materia es implementar un proceso educativo centrado en el 
aprendizaje de algunos temas generales introductorios, que proveerán al alumno de un 
marco orientador de los conocimientos específicos desarrollados en cursos posteriores.  
 
Los temas se centran en tres áreas que vinculan los abordajes teóricos, los referentes 
empíricos especificados en los procesos sociales rurales y una instancia de síntesis a 
partir del planteo de las problemáticas actuales sobre el  mundo rural: 
 
- Enfoques teóricos rurales. A partir de un basamento epistemológico y su vinculación 
con la evolución general de las teorías sociales. 
 
- Historia agraria argentina. En el marco de la historia agraria latinoamericana 
 
- Problemáticas rurales actuales. 
 



2. Contenidos 
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Unidad 1 Los enfoques teóricos rurales. Su basamento epistemológico y su 
vinculación con la evolución general de las teorías sociales. 
 
Las teorías sociales. El conocimiento social y las teorías de las ciencias sociales. Su 
condicionamiento sociohistórico. Diferenciación de los enfoques teóricos. 
Esquema evolutivo de las teorías sociales. Desarrollo histórico de  los estudios rurales.  
Principales enfoques históricos de los estudios rurales y de las  políticas agrarias. 
 
Unidad 2. Historia agraria argentina. En el marco de la historia agraria 
latinoamericana 
El mundo agrario colonial en Latinoamérica e inicios del capitalismo: Unidad y 
diversidad de la historia agraria. Viejas y nuevas formas de conflicto agrario. Historia 
agraria Argentina desde 1850: La expansión productiva pampeana y la conformación 
del agro “moderno” 1850-1914. Los limites del modelo agro exportador 1914-1930. 
Período de Depresión y la crisis agrícola internacional. Década de 1940: Del Estado 
intervencionista al Estado planificador-benefactor. Recuperación y auge de la 
agricultura pampeana 1952-1970 y su contexto internacional. Los ajustes estructurales y 
el sector agropecuario desde 1970. 
 
Unidad 3. Problemáticas rurales actuales 
 
3. Evaluación 
 
1) Obligación de asistencia al 85 % de las clases y el efectivo cumplimiento de todas las 
actividades pedagógicas implementadas.  
2) Participaciones especiales (individuales y grupales) aprobadas con nota ³  a 4. 
3) Aprobar un informe  final de elaboración individual con nota ³  a 4.  
 



4. Bibliografía 
 
Unidad 1: 
 
- Alexander, J. Las teorías sociológicas desde la segunda guerra mundial. Gedisa, 
Barcelona, 1989. Cap. 1. 
 
- Archetti, E. y Stolen,  K. Explotación familiar y acumulación de capital. Siglo XXI, Bs. 
As. Cap. 2. 
 
- Astori, D. Contraversias sobre el agro latinoamericano. CLACSO. Bs. Aires. Selección. 
 
- Benencia, R. y otros. La extensión rural. En: Economía Agraria Argentina. AAEA, 
Buenos Aires. 
 
- Boivin y otros. Constructores de la otredad. EUDEBA, Bs. As. Introducción. 
 
- Chayanov, A. La organización de la unidad económica campesina. Nueva Visión, Bs. 
Aires. Selección de lectura. 
 
- Germani, G. Política y sociedad en una época de transición. Paidós, Bs. As. 1966.  
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- Giarraca, N. Las ciencias sociales y los estudios rurales. En: Giarraca, N. Comp. 
Estudios Rurales. La Colmena, Buenos Aires. 1999. 
 
- Gonzalez Casanova, P. Las categorías del desarrollo económico y la investigación en 
ciencias sociales. Nueva Visión, Buenos Aires. 1973. Cap. 1 y 7. 
 
- Guiddens, A. Sociología. Alianza Universidad, Madrid, 1992. Cap. 22. 
 
- Marsal, J. Cambio social en América Latina. Solar / Hachette. Bs. Aires. Cap. II y cap. 
V. 
 
- Moguel, J. La cuestión campesina en el pensamiento de Marx. En: Moguel y Otros. 
Ensayos sobre la cuestión campesina. Juan Pablos , México. 
 
- Murmis, M. Carl Marx y el análisis del agro. En: Giarracacomp.. Estudios Rurales. La 
Colmena, Bs. As. 1999.  
 
- Newby, H. Y Sevilla Guzmán, E. Introducción a la sociología rural. Alianza, Madrid. 
1981. caps. 1 y 2. 
 
- Pereyra de Queiroz, M. I. Por queuma sociología dos grupos rurais. En: Sociología 
Rural. Zahar Editores, Río de Janeiro.  
 
- Piñeiro, D. “Desafios e incertidumbres para la sociología agraria”.  En: Piñeiro comp. 
Globalización, integración regional y consecuencias sociales sobre la agricultura. 
Universidad de la República, Montevideo, 1996. 
 
- Ratier, H. Y Ringuelet, R. La antropología y el medio rural en Argentina. En: Giarraca, 
N. Comp. Estudios Rurales. La Colmena, Buenos Aires. 1999. 
 
- Rey, M.I. Objetividad Científica. Cuadernos de Cátedra nº 1, Depto. de Desarrollo 
Rural, FCAyF. 2003. 
 
- Sevilla Guzman, E. Redescubriendo a Chayanov. En: Agroecología y Sociedad. 55. 
 
Unidad 2: 
 
 Arcondo, Anibal. El conflicto agrario argentino de 1912. Ensayo de interpretación. En: 
Desarrollo Económico, vol. 29, n` 79, Bs. As., 1980 
 
- Assadourian y otros. Modo de producción en América Latina. Pasado y Presente, Bs,  
As. 1973. 
 
- Barsky, Osvaldo y Pucciarelli, Alfredo. Cambios en el tamaño y el régimen de 
tenencia de las explotaciones agropecuarias pampeanas. En: AA. VV. El desarrollo 
agropecuario pampeano. Bs. As., INDEC, INTA, IICA, GEL, 1991 
 
- Barsky, Osvaldo. La caída de la producción agrícola pampeana en la década de 1940. 
En: AA. VV. La agricultura pampeana. Transformaciones productivas y sociales. Bs. 
As., F.C.E., IICA, CISEA, 1988 
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Unidad 3 
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136 



- Bartra, A. Milpas del milenio. Actas del X Congreso Internacional de Sociología Rural, 
Rio de Janeiro. 2000. 
 
- Bengoa, J. 25 años de estudios rurales. En: Actas del VI Congreso de ALASRU. Porto 
Alegre, noviembre de 2002.  
 
- Giarraca, N. Comp..Hacia una nueva ruralidad en América Latina? CLACSO, Buenos 
Aires, 2000. Selección. 
 
- Lambí, L. Globalización y nueva ruralidad en América Latina. En: Revista 
Latinoamericana de Sociología Rural, nº 2, 1994. 
 
- Murmis, M. Diversidad y sociología rural. Actas del X Congreso Internacional de 
Sociología Rural, Rio de Janeiro. 2000. 
 
-  Murmis, M. Comentario de síntesis.  En: Piñeiro, D. “Desafios e incertidumbres para 
la sociología agraria”.  En: Piñeiro comp. Globalización, integración regional y 
consecuencias sociales sobre la agricultura. Universidad de la República, Montevideo, 
1996. 
 
- Piñeiro, D. Op. Cit. 
 
- Ringuelet, R. Reflexiones sobre la nueva ruralidad desde la antropología social. En: 
Tadeo, N. Comp.. Procesos de cambio en las áreas rurales argentinas. Ed. Qubbus, La 
Plata. 2002. 
 
- Tavares dos Santos, V. Globalizacao e conflictualidade no conesul. En: Piñeiro, D. 
“Desafios e incertidumbres para la sociología agraria”.  En: Piñeiro comp. 
Globalización, integración regional y consecuencias sociales sobre la agricultura. 
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Nombre del Curso: IMPACTOS DE LAS POLÍTICAS MACROECONÓMICAS 



SOBRE EL SECTOR AGROPECUARIO Y LAS POLÍTICAS SECTORIALES 



ACTUALES 



Duración:48 horas. 
 



1. Objetivos 
 
Objetivos específicos: 
a. Introducir a los participantes a los conceptos básicos de la macroeconomía y a la 
definición de los precios macroeconómicos. 
b. Encaminar hacia la identificación y comprensión de las cuestiones centrales que 
llevaron a la concreción de los acuerdos comerciales internacionales, sus principales 
mecanismos de política y alcances. 
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c. analizar de manera integrada y comprensiva las relaciones y sus derivaciones para 
los países de la región, en el contexto actual en que se lleva a cabo el comercio 
internacional y las principales políticas macroeconómicas. 
d. Explicar el proceso de desenvolvimiento agropecuario del País en los últimos 30 
años, precisando las relaciones causales entre las políticas macroeconómicas y 
sectoriales y los resultados derivados de tal vinculación. 
e. Analizar los instrumentos que en el nuevo marco económico predominante, 
permiten realizar acciones de política sectorial efectiva, identificando sus 
potencialidades y limitaciones. 
 



2. Contenidos 
 
. NIVELACION 
.UNIDAD A: INTRODUCCION A LA ECONOMIA.Ciencia económica. Concepto. 
Economía descriptiva . Economía política . Política económica. Proceso económico. 
Sistema económico simplificado. Producción. Circulación. Distribución. Consumo. 
Sistema económico ampliado. 
 
.UNIDAD B: PRINCIPALES VARIABLES MACROECONOMICAS. Principales 
variables macroeconómicas. Cuentas Nacionales, balanza comercial, balanza de pagos, 
cuentas monetarias, cuentas del gobierno.   
 
. MODULO I: MACROECONOMIA Y EL COMERCIO MUNDIAL. 
. UNIDAD 1: DESARROLLO. Desarrollo económico. Concepto. Enfoques.   
 
. UNIDAD 2: POLITICA. Política. Concepto. Política económica. Proceso de política. 
Actores. Decisiones de política. Decisiones adoptadas en el marco de la misma. Su 
aspecto formal. Su aspecto sustantivo. 
 
. UNIDAD 3: LA EVOLUCION DE LAS NEGOCIACIONES AGROPECUARIAS Y 
DEL COMERCIO EXTERIOR. SU IMPACTO EN LOS MERCADOS DE 
PRODUCTOS AGROPECUARIOS. Breve historia de las negociaciones agropecuarias 
y del desempeño de los mercados agropecuarios mundiales. Comportamiento del 
comercio exterior del sector agropecuario argentino y de otros competidores y 
compradores. 
 
.UNIDAD 4: EL ACUERDO GENERAL DE TARIFAS Y COMERCIO (GATT) Y LA 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO (OMC). 
Disciplinas del Acuerdo General de Tarifas y Comercio (GATT): Subsidios internos, 
subsidios a las exportaciones, acceso a mercados, temas sanitarios y fitosanitarios, otros 
temas vinculados (propiedad intelectual, barreras técnicas, procedimientos 
administrativos, medio ambiente, etc.). La Organización Mundial del Comercio (OMC) 
y la resolución de disputas.  
 
. UNIDAD 5: BLOQUES ECONOMICO-COMERCIALES. Mercado Común del Sur 
(MERCOSUR), North American Free TradeArea/Agreement (NAFTA), Asociación 
Latinoamericana de Integración (ALADI), Area de Libre Comercio de las Américas 
(ALCA), negociaciones con la Unión Europea (UE). Objetivo de los Acuerdos 
Comerciales Regionales. Procesos de desarrollo y situación actual. 
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. PRIMERA SINTESIS PARCIAL: recapitulación, conclusiones, discusión de los 
trabajos y/o ejercicios realizados. 
 
. MODULO II: EL DESENVOLVIMIENTO DEL PAIS EN EL NUEVO MARCO 
NACIONAL E INTERNACIONAL. 
. UNIDAD 1: EVOLUCION DEL SECTOR AGROPECUARIO ARGENTINO (1970-



2000). Principales cambios en el contexto internacional, sus repercusiones. 
 Cambios en el Sector Agropecuario del País desde 1970 a la fecha. Producción. 
Productividad. Inversión. Comercio internacional. Ventajas comparativas y 
competitivas. Cadenas agroindustriales. 
 
. UNIDAD 2: POLITICA AGROPECUARIA. 
Tipos de política. Categorías de política (instrumentos). Análisis. Política económica. 
Precios-ingresos, tipo de cambio. 
 
. UNIDAD 3: POLITICA  TECNOLOGICA. 
Política tecnológica. Rol de la tecnología. Cambio tecnológico. Efectos económicos. 
Papel del sector público y el sector privado en los procesos de generación y 
transferencia de tecnología. Concepto de bienes públicos, semipúblicos y privados. 
Privatización del conocimiento y derechos de propiedad intelectual. INIA´s: objetivos, 
organización, alcances, financiamiento y su relación con la política global. 
 
. UNIDAD 4: DESARROLLO RURAL.  
Desarrollo Rural. La experiencia histórica: política de desarrollo de la comunidad, 
política de reformas agrarias y política de desarrollo rural integral (DRI). Actividades 
productivas agrícolas y rurales no agrícolas. Población y pobreza rural. El País y 
América Latina y el Caribe. Nuevas concepciones. 
 
. SEGUNDA SINTESIS PARCIAL: recapitulación, conclusiones, discusión de los 
ejercicios y trabajos realizados. 
 
- ACTIVIDADES. 
La organización de las tareas ha previsto que se contemplen un conjunto de 
actividades, las que se irán implementando de acuerdo a las características propias de 
las unidades temáticas a ser desarrolladas. Estas se llevarán a cabo de la siguiente 
manera: 
. Clase teórica: La misma estará a cargo del docente Responsable del Módulo, quien 
desarrollará los contenidos temáticos del programa mediante distintas estrategias 
didácticas.  
. Conferencias: Estas serán desarrolladas por especialistas invitados, quienes 
profundizarán temas específicos, moderados por el docente Responsable del Módulo. 
. Lecturas dirigidas: Esta actividad será llevada a cabo por los participantes en forma 
grupal, respondiendo a un conjunto de interrogantes que les serán planteadas por el 
docente Responsable del Módulo. 
Sesiones plenarias: Tanto las lecturas dirigidas como la resolución de ejercicios serán 
presentadas en sesiones plenarias para su discusión final, con distintas técnicas de 
trabajo grupal. 
 



3. Evaluación 
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Consistira en la elaboración de un documento que debera ser elaborados por grupos de 
tres (3) estudiantes en el que se habran de resolver situaciones que han sido planteadas 
durante el desarrollo del curso. 
El tiempo de entrega del trabajo no debera ser de más de 30 días posteriores a la 
finalización de la actividad 
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Nombre del Curso: MANEJO Y GESTIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS 



Duración:  60 horas. 
 



1. Objetivos 
 
El objetivo de esta materia es introducir al estudiante en la concepción de Manejo y 
Gestión en la Cuenca Hidrográfica y en el conocimiento de los elementos teórico-
prácticos correspondientes a una propuesta de alternativas productivas y protectoras 
de los recursos naturales y ambientales con un criterio de atender al desarrollo 
sustentable. 
 



2. Contenidos 
 
Tema 1. Concepto de cuenca hidrográfica como unidad sistémica de actuación. 
Concepción de manejo y gestión en Cuencas Hidrográficas. Rescate crítico de 
experiencias mundiales. Planificación, estudio y gestión del desarrollo y conservación 
de los recursos naturales. 
 
Tema 2. El sistema de la Cuenca Hidrográfica. Escorrentía superficial, subsuperficial y 
subterránea. Avenidas. Precipitación. Intercepción. Almacenamiento. Infiltración. 
Percolación. Movimiento hídrico en  cursos  de  llanura  y  torrenciales.  Conducción  
de  avenidas.  Influencia  del  monte,  pastizales  y cultivos. Estimación de los caudales 
líquidos. Método del número de curva del SCS. Hidrogramas. Método del hidrograma 
unitario. Modelos Hidrológicos. 
 
Tema 3. Diagnóstico de la situación en la cuenca. Aplicación de métodos 
morfométricos. Aplicación de Sistemas de Información Geográfica. 
 
Tema 4. El fenómeno del geodinamismo torrencial. Aportes sólidos. Origen. Erosión 
hídrica. Transporte y  sedimentación  en  la  cuenca  hidrográfica.  Torrencialidad.  
Factores  que  condicionan  la  erosión. Formas de erosión. 
 
Tema 5. Estimación de los caudales sólidos. Ecuación Universal de Pérdidas de Suelos. 
Metodología integrada para la determinación de la erosión hídrica. Modelo MUSLE. 
Métodos de la FAO, Fournier y Djorovic. 
 
Tema 6. Torrentes. Concepto y clasificación. Formación. Partes constitutivas. Teoría de 
J.M. García Nájera. Modificación de la dinámica del torrente como consecuencia de las 
medidas de corrección. 
Tema 7. Modelos Integrados de Producción y Protección. Medidas hidrotécnicas para 
la corrección de cursos torrenciales. Obras en la cuenca de recepción, en la garganta, en 
el lecho de deyección y en el canal de desagüe. Medidas de repoblación forestal y de 
mejoramiento de pastizales. Medidas institucionales. 
 
Tema 8. Estructuras de estabilización de laderas. Tipos y formas de aterrazados. 
Abancalados. Otros tipos de estructuras en laderas. Control de deslizamientos. 
 











143 



Tema 9. Restauración, rehabilitación y mejoramiento de tierras en cuencas. Principios. 
Análisis histórico. Distribución racional de cultivos. Clasificaciones agrohidrológicas 
de suelos. Cubiertas permanentes. 
 
Tema 10. Control agrohidrológico. Manejo del recurso hídrico en la cuenca vertiente. 
Cultivos en contorno. Cultivo en fajas. Cárcavas. Formación. Dinámica y control. 
Propuestas agrohidrológicas en áreas deprimidas y pedemontanas. 
 
Tema  11.  Planificación  y  gestión  de  cuencas.  Objetivos.  Planificación  
Participativa.  Cartografías básicas. Criterios para la ordenación territorial. 
Planteamiento general de las posibles actuaciones agrohidrológicas en la cuenca. 
 
Tema 12. Procesos de gestión y de decisión. Interdisciplina. Transacciones entre 
actores. Participación comunitaria. Motivaciones y actitudes. Condiciones para la 
participación. Aspectos institucionales. Extensión y educación ambiental. Desarrollo 
agroecológico endógeno. El nuevo escenario mundial. El actual proceso de cambio. La 
globalización. Evolución en la percepción de los problemas ambientales. Los motores 
de la crisis ecosférica. La evolución de los paradigmas en las relaciones sociedad- 
naturaleza. La polémica en sus términos actuales. Hacia la definición de un adecuado 
equilibrio. Protección ambiental. Manejo de recursos. Ecodesarrollo. Un futuro posible. 
 
Tema 13. Evaluación socioeconómica de los proyectos de Manejo de Cuencas. Factores 
que rigen la elección de determinados enfoques de evaluación. Tipos de efectos: 
Económicos, financieros, ambientales y sociales. Impacto y riesgo ambiental. 
Estimación de beneficios por protección de inundaciones, aluviones y elevación de la 
calidad del agua. Cuantificación de beneficios por prácticas conservacionistas. 
 
Tema 14. Factibilidad de los proyectos de Manejo de Cuencas. Evaluación de insumos 
y salidas. Asignación de valores monetarios. Efectos del proyecto. Implicancias 
públicas, privadas y en la redistribución del ingreso. Eficiencia económica. 
Presentación de la factibilidad económica de un proyecto. 
 
Tema 15. Aspectos institucionales, legales y de administración de los recursos 
naturales y del medio ambiente en la gestión integral de cuencas hidrográficas. Su 
relación con el desarrollo sustentable.  
 
Régimen jurídico del Medio Ambiente y de los recursos naturales. Comunidades de 
usuarios. Derecho Cooperativo. 
 



3. Evaluación 
 
La evaluación se considera un proceso permanente que abarca todas las actividades 
teórico - prácticas, la participación en clase, la entrega de trabajos prácticos y 
monografía y una evaluación final integradora. La evaluación final y entrega de 
monografía, se realizan de acuerdo a las características y la naturaleza de los temas, en 
forma escrita y englobadora. 
 



4. Bibliografía 
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Nombre del Curso: MODELOS INTEGRADOS DE PRODUCCIÓN Y  
PROTECCIÓN DE CUENCAS DE MONTAÑA 



Duración:  45 horas. 
 



1. Objetivos 
 
Introducir al estudiante en la concepción de Manejo y Gestión de Cuencas 
Hidrográficas de Montaña incluyendo el conocimiento de los elementos teórico-
prácticos correspondientes a una propuesta de alternativas productivas y protectoras 
de los recursos naturales y ambientales con un criterio de atender al desarrollo 
sustentable. 
 



2. Contenidos 
 
Tema 1. La cuenca hidrográfica como unidad de planificación y gestión del desarrollo 
y conservación de los recursos naturales. El sistema biogeofísico y socioeconómico de 
las Cuencas de montaña. Concepto de Manejo de Cuencas. Antecedentes mundiales y 
de América Latina. Rescate crítico de las distintas concepciones. Cuencas de montaña 
con problemas de origen antrópico. Cuencas de montaña con problemas derivados de 
la alta actividad geológica. Caracterización de los factores de riesgo ambiental en 
cuencas de montaña. Compatibilización de objetivos de desarrollo y conservación.  
 
Tema 2. El sistema de la Cuenca Hidrográfica de Montaña. Escorrentía superficial. 
Influencia del monte, pastizales y cultivos. Estimación de los caudales líquidos. 
Precipitación efectiva. Método del número de curva del SCS. Hidrogramas. Método del 
hidrograma unitario. Modelos Hidrológicos aplicados en cuencas de montañas. 
 
Tema 3. El fenómeno del geodinamismo torrencial. Movimiento hídrico en cuencas 
torrenciales y conducción de avenidas. Los aportes sólidos. Concepto de 
torrencialidad. Factores que condicionan la erosión. Formas de erosión. Transporte y 
sedimentación en cuencas de montaña. Torrentes. Concepto y clasificación. Formación. 
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Partes constitutivas. Teoría de J.M.García Nájera. Ecuación de una corriente con 
arrastres. Concepto y determinación de la pendiente de compensación. Formación del 
cono de deyección y del canal de desagüe. Modificación de la dinámica del torrente 
como consecuencia de las medidas de corrección. 
 
Tema 4. Estimación de los caudales sólidos. Extensión de los modelos paramétricos del 
tipo USLE a cuencas hidrográficas. Metodología integrada para la determinación de la 
erosión hídrica. 
 
Tema 5. Modelos Integrados de Producción y de Protección. Medidas Estructurales. 
Medidas de manejo de la vegetación. Cubiertas permanentes, pastizales y repoblación 
forestal. Medidas de manejo de cultivos. Medidas institucionales, educativas, legales. 
 
Tema 6. Control Agrohidrológico. Manejo del recurso hídrico en la cuenca vertiente. Su 
incidencia en la atenuación de procesos erosivos. Control de la escorrentía superficial 
en los cultivos. Aplicación de técnicas de cultivos en contorno, en fajas y otras 
estructuras de protección de los cultivos. Propuestas agrohidrológicas en áreas 
deprimidas y pedemontanas. 
 
Tema 7. Restauración, Rehabilitación y mejoramiento de tierras en cuencas. Medidas 
de carácter biológico. Principios.  Reforestación. Regeneración de  la vegetación.  
Densificación  de los montes. Transformación  de masas.  Manejo  de matorrales.  
Manejo  de pastizales. Restauración de  riberas. Distribución racional de cultivos. 
Clasificaciones agrohidrológicas de suelos. 
 
Tema 8. Planificación y gestión de cuencas de montaña. Objetivos. Cartografías básicas. 
Criterios para la ordenación territorial de una cuenca. Planteamiento general de las 
posibles actuaciones agrohidrológicas en la cuenca. 
 
Tema 9. Aspectos institucionales, legales y de administración de los recursos naturales 
y del medio ambiente en la gestión integral de cuencas hidrográficas. Su relación con el 
desarrollo sustentable. Régimen jurídico del Medio Ambiente y de los recursos 
naturales. Comunidades de usuarios. Derecho Cooperativo. 
 



3. Evaluación 
 
La evaluación se llevará a cabo en base a las exposiciones orales que le sean asignadas 
a cada uno de losalumnos, la participación en las discusiones que se pretenderán 
estimular durante el desarrollo de las clases y un examen escrito que se tomará al final 
del curso. 
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Nombre del Curso: MEDIOAMBIENTE Y DESARROLLO 



Duración:  45 horas. 
 



1. Objetivos 
 
Objetivo General: Proveer las bases para el análisis, diseño y manejo de 
agroecosistemas sustentables. 
 
Objetivos específicos:  



1. Dimensionar el impacto que los distintos sistemas de producción agrícola 
tienen sobre el ambiente a nivel local, regional y global, y sus consecuencias a 
corto, mediano y largo plazo. 



2. Conocer y comprender los conceptos  de desarrollo y agricultura sustentable, 
sus requisitos y limitaciones para alcanzarla. Comprender las limitaciones del 
análisis económico neoclásico para la evaluación de sistemas sustentables.  
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3. Entender la contribución que puede hace la Agroecología como disciplina 
científica al diseño, manejo y evaluación de agroecosistemas sustentables. 



4. Conocer los componentes de los ecosistemas y su rol en el funcionamiento del 
mismo. Entender las diferencias y similitudes entre ecosistemas naturales y 
agroecosistemas y la importancia de este conocimiento para el manejo 
sustentable de los sistemas agrícolas. 



5. Internalizar       el concepto de uso múltiple del territorio y de los 
agroecosistemas con múltiples objetivos: producción de alimentos, hábitat, 
turismo, paisaje, servicios ecológicos.  



6. Desarrollar estrategias de manejo agroecológicas para el diseño, manejo y 
monitoreo de sistemas de producción, que tiendan a minimizar el uso de 
insumos. 



7. Comprender la importancia de la biodiversidad en los Agroecosistemas y el rol 
que esta tiene en el funcionamiento de los mismos. Reconocer los componentes 
clave de la agrobiodiversidad y el impacto que sobre estos componentes tienen 
los diferentes estilos de agricultura.  



8. Desarrollar criterios y metodologías para la evaluación de la sustentabilidad de 
distintas prácticas o modelos de agricultura considerando los componentes 
ecológicos, socioeconómicos y culturales.  



 



2. Contenidos 
 
LA AGRICULTURA COMO ACTIVIDAD TRANSFORMADORA DEL 
AMBIENTE.  
Objetivos: Analizar el impacto de las actividades agrícolas como transformadoras del 
ambiente. Destacar la relación entre estas transformaciones y el modelo de agricultura 
elegido. Discutir la importancia de la aplicación del conocimiento agroecológico al 
manejo de los agroecosistemas para el logro de una agricultura sustentable.  
Contenido: El rol de la agricultura como actividad transformadora de los ecosistemas. 
Las consecuencias de la artificialización de los sistemas agropecuarios. Características 
de la agricultura moderna convencional. Influencia de la llamada revolución verde. La 
necesidad de aplicar un enfoque agroecológico en las actividades agropecuarias para el 
logro de sistemas sustentables. 
 
BASES CONCEPTUALES DE LA AGROECOLOGÍA Y LA AGRICULTURA 
SUSTENTABLE 
Objetivos: Discutir el concepto de Agroecología y sus diferencias en enfoques, 
objetivos y técnicas con la agricultura convencional. Discutir el concepto de desarrollo 
sustentable, su génesis y acepciones. Definir los requisitos para el logro de una 
agricultura sustentable. Destacar la importancia del conocimiento ecológico y de los 
aspectos socioculturales para el manejo de los agroecosistemas de forma sustentable. 
Discutir las limitaciones de la economía neoclásica para valorar alternativas 
sustentables y las propuestas alternativas que brinda la economía ecológica.  
Contenidos: Principios del desarrollo sustentable: sustentabilidad fuerte y débil.  
Requisitos para una agricultura sustentable. La aplicación de criterios ecológicos en las 
actividades agropecuarias. La Agroecología como ciencia integradora de los aspectos 
ecológicoproductivos, económicos y socio-culturales. Limitaciones de la economía 
neoclásica para valorar alternativas sustentables, propuestas alternativas: enfoque de la 
economía ecológica.  
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CONCEPTO Y DINÁMICA DE LOS AGROECOSISTEMAS. INTRODUCCIÓN A 
LA ECOLOGÍA AGRÍCOLA. 
Objetivos: Proporcionar un marco teórico, basado en los principios ecológicos, para 
interpretar el funcionamiento de los agroecosistemas. Proporcionar los principios de la 
Ecología básicosaplicables a sistemas productivos agropecuarios. Dar las bases y 
herramientas para comprender el funcionamiento de los agroecosistemas. 
Contenidos: Conceptos básicos de ecología agrícola. Teoría de sistemas, propiedades, 
límites, estructura y función, componentes. Ecosistemas naturales y agroecosistemas: 
similitudes y diferencias estructurales y funcionales. Reciclaje de nutrientes.  Sucesión 
y evolución en agroecosistemas. Su relación con prácticas de manejo. Nociones de 
nicho, hábitat, recursos. La energía en los agroecosistemas: eficiencia energética.   
 
EL PAPEL DE LA BIODIVERSIDAD EN LOS AGROECOSISTEMAS; MANEJO, 
CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD. 
Objetivos: Comprender y valorar el rol de la biodiversidad en los agroecosistemas y su 
relación con sus servicios ecológicos. Entender y valorar la relación entre la 
biodiversidad agrícola y la diversidad cultural. Comprender el impacto de los distintos 
estilos de agricultura sobre la agrobiodiversidad y la biodiversidad en general. 
Contenido: La Biodiversidad en los agroecosistemas. Agrobiodiversidad: concepto, 
importancia, dimensiones. Valor de la biodiversidad. Relación de la biodiversidad con 
algunas funciones de los agroecosistemas. Efecto de la agricultura sobre la diversidad. 
Importancia de la diversidad para la agricultura. Conservación y manejo de la 
agrobiodiversidad. La importancia de la biodiversidad cultural.  
 
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE AGROECOSISTEMAS. 
Alcances de la unidad: Desarrollar criterios, metodologías y herramientas para la 
evaluación de los agroecosistemas. Adquirir habilidades para desarrollar, aplicar e 
interpretar indicadores de sustentabilidad. Comprender el concepto de evaluación 
multicriterio. Entender sus alcances y limitaciones. Incorporar el concepto de uso 
múltiple del territorio. 
Contenido: Análisis de agroecosistemas. La multidimensión de la sustentabilidad: 
necesidad de la evaluación multicriterio. Indicadores de sustentabilidad: Concepto, 
alcances y limitaciones. Construcción aplicación e interpretación. Monitoreo de 
agroecosistemas a nivel predio y regional.  
 



3. Evaluación 
Se hará una evaluación final que consistirá en un ejercicio final que tendrá que entregar 
en un lapso de unos 20-30 días, a determinar. Sin embargo, el proceso de evaluación 
será permanente, a través de los seminarios y los trabajos de talleres realizados por los 
alumnos en grupos. Se busca evaluar el desarrollo de la capacidad crítica y de análisis 
adquiridos por los alumnos a través del curso. 
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Nombre del Curso: ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA 



Duración:  40 horas. 
 



1. Objetivos 
 
Objetivo general: 
Que los alumnos logren una aproximación al proceso de interacción que se produce 
entre técnicos y productores 
 
Objetivos específicos: 
1.- Conocer los aspectos teórico-prácticos que hacen a la extensión como un 
instrumento educativo del desarrollo rural, aportando destrezas para el diseño y 
evaluación de proyectos de desarrollo rural con pequeños productores. 
2.- Analizar y comprender los fundamentos tecnológicos, pedagógicos,y sociológicos 
de la intervención comunitaria y su operacionalización. 
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3.- Informar sobre cuáles son las dificultades para el desarrollo rural, y cuáles son los 
enfoques de intervención, adquiriendo una visión global de los principales Programas 
y sus destinatarios. 
 



2. Contenidos 
 
Unidad 1: El impacto de las transformaciones del sector agropecuario en los noventa.  
Las nuevas formas de la política sectorial. Políticas agrarias diferenciadas, evolución y 
situación actual. Globalización y desarrollo local: los escenarios de la nueva ruralidad. 
El proceso de Intervención Comunitaria como herramienta de política. 
 
Unidad 2: Bases teóricas, pedagógicas de la Extensión. Educación formal y no formal. 
Educación de adultos. Manifestaciones del proceso educativo. Modelos educativos. 
Educación permanente. Conocimiento científico versus conocimiento cotidiano. El 
pensamiento rural y la educación de adultos. 
 
Unidad 3: Estrategias comunicacionales, orientadas a actores sociales. Comunicación 
grupal: la coordinación de grupos y el aprendizaje grupal. Combinación de métodos 
para la formulación de estrategias multimediales. 
 
Unidad 4: Programas de Intervención y su relación con los diferentes tipos sociales 
agrarios. Racionalidad campesina y racionalidad empresarial. Estrategias productivas. 
Los servicios de apoyo a la comercialización. 
 
Unidad 5: Estrategias de intervención con diferentes tipos de productores. Estudio de 
casos: el sector público (INTA) y el sector privado (las usinas lácteas). Instrumentos 
para el análisis. Modalidades de extensión y desarrollo rural. 
 
Unidad 6: Planificación del desarrollo. Los enfoques de investigación-acción y su 
aplicación  en el medio rural. Enfoque estratégico y normativo. Proceso de 
planificación. Aspectos metodológicos. Momentos o fases de la planificación. 
Diagnóstico, tecnologías sociales facilitadoras. Participación: concepto, alcances y 
límites de los procesos participativos. Programación de actividades y recursos. 
Formulación de proyectos. Evaluación. 
 



3. Evaluación 
La evaluación de los alumnos consistirá en: 
 
- Seguimiento de la participación durante los encuentros presenciales, el nivel de 
articulación teórico-práctico, el rendimiento individual y grupal. 
 
- Al final del Curso deberán entregar un trabajo escrito de integración teórico-práctica 
sobre “Estrategias de intervención en el medio rural”, el cual consistirá en un trabajo 
de aplicación sobre una propuesta de intervención concreta que se esté implementando 
en el medio rural en el momento de desarrollo del curso, o un análisis crítico de alguna 
experiencia o Programa destinado a pequeños productores. 
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Nombre del Curso: FAMILIA Y COMUNIDADES RURALES 
 
Duración:45 horas.  
 



1. Objetivos 
 
Objetivo general:  
generar la construcción de conocimientos que permitan discutir el tratamiento de los 
temas en las situaciones locales concretas  que se dan en los espacios rurales. 
 
Objetivos específicos:  
que los cursantes problematicen  en torno a la dinámica de las configuraciones 
familiares en diferentes contextos históricos y sociales, analicen las relaciones de poder 
en la vida cotidiana de las familias rurales, incorporen la categoría género como 
herramienta conceptual y metodológica que les posibilite identificar la desigualdad 
social entre los géneros en diversos contextos -con énfasis en el ámbito rural- y 
articulando asimismo el género con otras posiciones sociales jerarquizadas. 
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2. Contenidos 
 
1era. Parte: 
-Concepto de cultura en el contexto de los conceptos totalizadores del pensamiento 
moderno occidental. Perspectiva histórico-epistemológica de las aproximaciones 
humanista y antropológica. 
-Características y aplicación del concepto antropológico de cultura. 
-Cultura y sociedad. Relevancia de la categoría de poder en el análisis cultural. Poder y 
representación. La dimensión ideológica. Hegemonía/subalternidad. 
-Clasificación y constitución de identidades sociales. Aproximaciones clásicas y 
revisiones actuales de la categoría identidad. Formas de 
integración/diferenciación/desigualdad social, conceptos básicos. La cuestión de la 
identidad en el ámbito rural. 
-Clasificación y procesos de conflicto y discriminación social. La construcción de la 
“otredad”: categorías de etnocentrismo, prejuicio y racismo, su relevancia en el análisis 
de la sociedad rural local. 
 
2da. Parte: 
-El parentesco como forma de integración/diferenciación /desigualdad social. 
Parentesco y familia. Origen y constitución de la familia .Aspectos centrales en la 
conceptualización de familia. Diferentes concepciones teóricas.  Familia, reproducción 
social e ideología. 
- Los cambios en las familias a la luz de las transformaciones producidas desde 
comienzos del siglo XX. Los modos actuales de vivir en familias. Las relaciones 
intergeneracionales e intergéneros.  
-El género como forma de integración/diferenciación/desigualdad social. Los modos 
por los cuales distintas sociedades en el mundo construyen nociones de masculinidad 
y femineidad en las prácticas y las representaciones. El género como construcción 
cultural  y como relación social. 
-Los debates contemporáneos en torno al género: crítica al binarismo sexo/género; 
cuestionamiento de la concepción de lo femenino y lo masculino como categorías 
inamovibles y universales, rechazo de la concepción “victimista” de la mujer, entre 
otros. 
-Las relaciones de género en el ámbito de lo doméstico. Articulación entre las esferas 
reproductiva y productiva de la vida familiar en el ámbito rural. 
-Relaciones de género en las nuevas ruralidades latinoamericanas. Alternativas de 
inserción en el mercado de trabajo agrícola y no agrícola. Acceso a la salud y la 
educación 
 
3. Evaluación 
La evaluación podrá adquirir dos modalidades: 
 
a. Ejecución de un trabajo final de revisión y discusión bibliográfica a partir de los 
ejes planteados en el curso. 
b. Realización de un trabajo de campo que recupere, en forma empírica, las 
herramientas teórico metodológicas presentadas a la reflexión. 
 



4. Bibliografía 
 
1era. Parte: 
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Nombre del Curso: MODELIZACIÓN MATEMÁTICA DE SISTEMAS 



AMBIENTALES Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS  



Duración:  45 horas. 





http://www.ciesas.edu.mx/
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1. Objetivos 
 
Que el alumno obtenga las herramientas básicas de modelización para ser aplicada en 
problemas relacionados con el manejo de cuencas, a través de: 
•    La aplicación de algunas herramientas matemáticas. 
•    La aplicación de la inferencia estadística. 
•    La aplicación del método científico a la modelización. 
•    La aplicación del método científico a la modelización. 
 



2. Contenidos 
 
I- Introducción: Modelos: naturaleza, modelos de los sistemas, sus debilidades y 
fortalezas. Modelos matemáticos y estadísticos. Complejidad y ajuste. Complejidad y 
costo. Complejidad y practicidad. Importancia de la compatibilidad de los modelos. 
Comportamiento biológico. Uso de los modelos. 
 
II- Introducción a la Dinámica de sistemas: Definiciones, diagramas, modelos de 
simulación: el proceso de simulación: análisis del sistema, modelado, el entorno de 
simulación. Modelación con metodología Forrester. Utilización de programas 
específicos. 
 
III-  Recolección  de  datos:  Datos  primarios  y  secundarios.  Experimentos  y  
muestreo;  población  y muestra. Tipos de variables. Relaciones entre el proceso 
hipotético deductivo y los modelos. 
 
 A- Optimización estática: Optimización cóncava con restricciones, fundamentos 
teóricos, condiciones de primer y segundo orden. Interpretación de sus resultados. 
Estudio y aplicación al manejo de los recursos naturales. 
B- Optimización Dinámica: El principio del máximo. Función de Hamilton condiciones 
de primer y segundo orden. Interpretación de sus resultados. Estudio y aplicación. 
 
IV-  Recolección  de  datos:  Datos  primarios  y  secundarios.  Experimentos  y  
muestreo;  población  y muestra. Tipos de variables. Relaciones entre el proceso 
hipotético deductivo y los modelos. 
 
V- Estadística descriptiva e inductiva: Probabilidad  y variables aleatorias, distribución 
de probabilidad. Inferencia estadística. Errores tipo I y II. 
 
VI- Regresiones: Principios y Supuestos del los Mínimos cuadrados ordinarios. 
Violación de los mismos y sus correcciones. Selección de un modelo de regresión. 
Regresión lineal y no lineal. Aplicaciones. 
3. Evaluación 
 
La evaluación se considera un proceso permanente que abarca actividades prácticas, 
participación en clase, entrega de trabajos prácticos. La evaluación final es escrita. 
 



4. Bibliografía 
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Nombre del Curso: INTRODUCCIÓN A LA EPISTEMOLOGÍA 
 
Duración:  40 horas. 
 



1. Objetivos 
 
- introducirá a los alumnos en la perspectiva general desde la cual la tradición 
filosófica ha tratado el problema del conocimiento 
- clarificar las distinciones entre ciencia, metodología científica y filosofía de las 
ciencias 
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2. Contenidos 
 
I.- Tesis dogmáticas, escépticas y relativistas en la tradición filosófica. Consideración de 
los problemas y críticas que ofrece cada una. La definición tradicional del conocimiento 
desde la perspectiva del filósofo. El compromiso del conocimiento con la realidad y la 
verdad. La cuestión de la justificación del conocimiento. 
 
II.- La distinción entre disciplinas y teoría científica. Ciencia, epistemología, filosofía de 
las ciencias y metodología. El vocabulario científico: términos, enunciados, 
generalizaciones, hipótesis. Algunas cuestiones lógicas: inducción y deducción. 
Verificación y refutación. Análisis y crítica. Tipos de razonamiento y verdad. El 
denominado "problema de la base empírica de la ciencia". 
 
III.-  El  Círculo  de  Viena  y  la  concepción  heredada.  La  distinción  teórico-
observacional,  la axiomatización de teorías. Contexto de descubrimiento y de 
justificación. El progreso del conocimiento científico. Algunas críticas a la concepción 
heredada. 
 
IV.- El falsacionismo poppereano. El problema de la inducción El problema de la 
demarcación: la falsabilidad. La tesis del tercer mundo. Los alcances del método 
hipotético deductivo. Verosimilitud y progreso científico. 
 
V.- Kuhn: ciencia normal y revoluciones científicas. Los paradigmas científicos. El 
problema de la inconmensurabilidad: análisis, críticas y rectificaciones de Kuhn. 
Filosofía de la ciencia e Historia de la ciencia. El problema del progreso científico. 
 
VI.- Lakatos y los progamas de investigación científica. El falsacionismo refinado. Los 
programas de investigación científica. Heurística negativa y positiva. Historia externa e 
interna de la ciencia. El progreso en ciencia. Larry Laudan: Teorías, métodos y valores 
más allá del positivismo y el relativismo en ciencia. 
 
VII.- a) Algunos aspectos de la crítica de Feyerabend a las denominadas "posiciones 
clásicas de la epistemología. b) La sociología del conocimiento: una visión alternativa y 
sus problemas. c) los aportes más recientes de Larry Laudan a la concepción de la 
ciencia. 
 



3. Evaluación 
 
La evaluación se llevará a cabo en base a las exposiciones orales que le sean asignadas 
a cada uno de los alumnos, la participación en las discusiones que se pretenderán 
estimular durante el desarrollo de las clases y un examen escrito que se tomará al final 
del curso. 
4. Bibliografía 
 
Ayer, A. J. (1972) El positivismo Lógico, FCE. 
 
Feyerabend,  P.  (1975):  Contra  el  Método.  Esquema  de  una  teoría  anarquista  del  
conocimiento. Barcelona Ariel. 
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Klimovsky, Gregorio. (1994) ,Las desventuras del conocimiento científico. Una introducción 
a la epistemología. A-Z editora, Bs.As. Argentina. 
 
Kuhn, T.S. (1975): La estructura de las revoluciones científicas. México, FCE. Newton-
Smith (1982): La racionalidad de la ciencia, Barcelona Paidós. 
 
Lakatos, I. (1983), La metodología de los programas de investigación científica. Madrid, 
Alianza. Laudan, l. (1986) El progreso y sus problemas, Madrid, Encuentro. 
 
Popper, K. (1962), La Lógica de la Investigación Científica., Madrid. Tecnos. 
 
Sousa Minayo, M. C. (2018). La artesanía de la investigación cualitativa. Edit. 
Lugar.Argentina. 
 
Velasco Gómez, A. (1998), Progreso, pluralismo y racionalidad en la ciencia. UNAM, 
México. 
 



Nombre del Curso: INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE EXPERIMENTOS – 



ANÁLISIS DE LA VARIANZA 



Duración:  45 horas. 
 



1. Objetivos 
 
-Incorporar las estrategias y metodologías relativas al Análisis Exploratorio de Datos, 
reconociendo su importancia como herramienta motivadora en la formulación de 
hipótesis. 
 
-Conocer la importancia de optimizar el diseño previo de los ensayos a campo o 
laboratorio para el cumplimento de los objetivos de investigación y el posterior análisis 
de los resultados. 
 
-Apropiarse de elementos teóricos y metodológicos para el correcto planteo de 
hipótesis, diseño de experiencias y/o ensayos, recolección de información, análisis de 
datos e interpretación de resultados.  
 
-Capacitarse para la interpretación crítica de los resultados estadísticos que aparecen 
en estudios técnicos y publicaciones científicas. 
 
-Comprender que la computadora/software solo constituye un útil instrumento de 
cálculo, sin embargo, éste no puede reemplazar a la calidad de los datos, ni al 
conocimiento que el investigador tenga sobre las propiedades lógicas de los métodos 
estadísticos empleados. 
 



2. Contenidos 
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UNIDAD 1: Revisión de conceptos previos: Variables. Gráficos. Medidas de posición y 
dispersión. Distribución Normal. Distribución t de Student. Test de hipótesis sobre la 
media. Uso de software (Infostat). 
 
UNIDAD 2: Diseño de experimentos conceptos básicos: Modelo, efectos, factores, 
muestra, repeticiones, concepto de error. Tipos de modelos (efecto fijo, aleatorio y 
mixto).  
 
UNIDAD 3: Modelo de un solo factor fijo. Planteo, diseño y supuestos. Partición de las 
Sumas de cuadrados. Prueba F global. Esperanza de los cuadrados medios. Pruebas a 
posteriori – comparaciones de medias. Verificación de supuestos. Transformaciones de 
la variable de respuesta. Concepto de bloque y su incorporación al diseño y análisis. 
 
UNIDAD 4: Modelo de dos factores cruzados. Concepto de interacción entre factores. 
Experimentos factoriales. 
 
UNIDAD 5: Otros modelos de experimentos (Cuadrado latino, jerárquicos o anidados, 
etc). 
 



3. Evaluación 
 
Las condiciones de aprobación del curso contemplan un 80% de asistencia a las clases 
presenciales y la realización y presentación de un informe final individual, que incluirá 
la resolución y análisis de una de las actividades prácticas del curso más una situación 
problemática nueva exclusiva para esta instancia. Las condiciones y plazo de entrega 
se acordarán durante la realización de las clases presenciales del curso. 
 



4. Bibliografía 
 
CANAVOS, G. (2003). Probabilidad y estadística. Madrid: Mc Graw Hill. Ed. C.E.C.S.A 
 
DI RIENZO, J. Y OTROS (2005). Estadística para las Ciencias Agropecuarias. Córdoba, 
Argentina: Ed. Triunfar. 
 
MONTGOMERY, D. C. (2008). Diseño y análisis de experimentos (2° edición). México, 
Limusa Wiley. 
 
PEÑA, D. y Juan Romo. 1997. Introducción a la Estadística para las Ciencias Sociales. 
Madrid: McGraw-Hill. 
 
SPIEGEL, M. R. 1991. Estadística (2º ed.). Madrid: McGraw-Hill 
 
WEIMER, R. C. (2003). Estadística. México: Compañía Editorial Continental.  
 
ZAR, J. (2010). BiostatisticalAnalysis. FifthEdition. Ed. Prentice Hall. 
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CURSOS OFRECIDOS POR LA UNC: 



 



Nombre del Curso:RECURSOS NATURALES RENOVABLES: RELEVAMIENTO, 



EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO INTEGRAL 



Duración:  40 horas. 



 



Objetivos 



Objetivo General: 



Desarrollar habilidades para realizar el relevamiento de recursos naturales renovables 



y su valoración en un agrecosistema, con énfasis en los aspectos ecológicos, 



agronómicos y socioeconómicos, elaborando un diagnóstico integral con la realidad 



socioproductiva local y el entorno regional como base de la planificación y gestión 



sustentable de los ecosistemas. 



Objetivos Específicos: 



 Conocer la realidad económica y social de los sistemas productivos de Zonas 



Áridas y Semiáridas. 



 Describir y analizar los Recursos Naturales de Zonas Áridas y Semiáridas. 



 Adquirir criterios para la valoración de los Recursos Naturales yhabilidades 



para el manejo de distintas técnicas y procesos para la evaluación de los RRNN. 



 Conocer y manejar las herramientas de diagnóstico. 



 Desarrollar destrezas para elaborar diagnósticos como herramienta para 



planificar 



 Adquirir criterios de análisis de ambientes Marginales y de Zonas Áridas y 



Semiáridas y reconocer las problemáticas ambientales y socioeconómicas. 



 



Contenidos 



Características de las regiones áridas y semiáridas. Caracterización ambiental 



y relación con los recursos naturales renovables. Caracterización a nivel regional y 



predial de la realidad económica-social de las regiones áridas y semiáridas. 



Clima, Cambio climático, Desertificación. 



Suelo y agua: Características generales. Geomorfología de zonas áridas y 



semiáridas. Clasificación de suelos en zonas áridas y semiáridas: Estructura y dinámica 



del suelo; procesos pedogenéticos. Dinámica hídrica de zonas áridas y semiáridas. 



Relación atmósfera-suelo-planta. Procesos de degradación del suelo. 
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Recursos Forestales: Conceptos y características. Estructura y componentes. 



Dinámica y ecofisiología. Evaluación. 



Recursos Forrajeros: Estructura: composición florística y distribución. 



Ecofisiología: hidratos de carbono, nutrientes, agua. Dinámica. Evaluación: 



clasificación de condición, especies indicadoras, metodología según unidad 



homogénea, productividad y factores que la afectan. 



Evaluación de Sistemas de producción. Metodología para el diagnóstico 



socioeconómico productivo a nivel regional. Diagnostico Rural Rápido (DRR). Relación 



con los bienes y servicios ambientales. Introducción al diagnóstico ambiental a escala 



comunitaria. 



Unidad Económica de producción. Caracterización del establecimiento. 



Análisis económico - social - ecológico de los sistemas de producción. Análisis y 



evaluación de distintas unidades de producción y agrosistemas. 



 



Evaluación. 



Tipos de evaluación a implementar: 



 Inicial: evaluación diagnóstica sobre conceptos básicos adquiridos en otras 



asignaturas,cursos y las expectativas referentes a la propuesta. 



 Final: a través de la realización de manera grupal de un diagnóstico regional y 



predial de una zona problema, realizado en forma escrita y con su defensa oral. 



 Criterios de evaluación: adecuación de los conceptos desarrollados en el transcurso 



de la asignatura, aptitud para abordar el análisis y resolución de problemas, 



vocabulario técnico. Solvencia en la aplicación de los contenidos desarrollados en 



el trabajo final. 



 



Bibliografía 



 Álvarez, J. A., Villagra, P. E., Cony, M. A., Marisa Cesca, E. R. I. C. A., 
&Boninsegna, J. A. (2006). Estructura y estado de conservación de los bosques de 
Prosopis flexuosa DC (Fabaceae, subfamilia: Mimosoideae) en el noreste de 
Mendoza (Argentina). Revista chilena de historia natural, 79(1), 75-87. 



 Anderson D.L. et al. 1980. Manejo racional de un campo en la región Árida de los 
Llanos de La Rioja. República  Argentina. Partes I y II. INTA 90 pp. 



 Cavanna, J.; Castro, G.; Coirini, R.; Karlin, U. y M. Karlin. 2009. Caracterización 
socio-productiva de ocho comunidades de pequeños productores de las Salinas 
Grandes, Provincia de Catamarca, Argentina. Multequina 18: 15-29. 
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 Cavanna, J.; Castro, G.; Karlin, U. y M. Karlin. 2010. Ciclo ganadero y especies 
forrajeras en Salinas Grandes, Catamarca, Argentina. Revista Zonas Áridas 14 (1): 
173-184. 



 Coirini, R. O.; Karlin, M. S. y G. J. Reati (Eds.). 2010. Manejo Sustentable del 
Ecosistema Salinas Grandes, Chaco Árido. Ed. Encuentro. 322 Pg. 



 Coirini, R.; Karlin, M.; Llaya, G.; Sánchez, S.; Contreras, A. y R. Zapata. 2017. 
Evaluación de prácticas de desmonte selectivo y clausuras temporales en sistemas 
degradados del Chaco Árido (Argentina). Revista de Ciencias Ambientales (Costa 
Rica) 51(2): 73-90. 



 Coirini, R. y C. Robledo. 1999. Elementos de Diagnóstico Rural Rápido. Sistemas 
Agroforestales para el desarrollo zona Norte de Entre Ríos. UNER-CERIDE-UNC. 
Pp. 153-168. 



 Contreras, A. M.; Coirini, R. O.; Zapata, R. M. y M. S. Karlin. 2013. Recuperación 
vegetal en ambientes áridos: uso de cerramientos en ecosistemas degradados de la 
cuenca Salinas Grandes, Argentina. Revista Chapingo Serie Zonas Áridas XII(2): 
63-76. 



 Díaz, R.O. 2007. Utilización de Pastizales Naturales. Editorial Encuentro. Córdoba. 
454 pg. 



 Hutchinson, C. F., & Herrmann, S. M. (2007). The Future of Arid Lands-Revisited. 
Man and theBiosphere Series (UNESCO). 224 Pg. 



 Karlin, M. 2012. Cambios temporales del clima en la subregión del Chaco Árido. 
Multequina 21: 3-16. 



 Karlin, M. 2016. Ethnoecology, Ecosemiosis and Integral Ecology in Salinas 
Grandes (Argentina). Revista Etnobiología. 14(1): 23-38. 



 Karlin, M. S. 2013. Cambio climático en zonas semiáridas: El caso Chaco Árido. 
Editorial Académica Española. ISBN 978-3-659-08500-0. 



 Karlin, M. S. 2014. A proposal of new conditions and criteria for the evaluation of 
woodlands. International ForestryReview 16(6): 563-572. 



 Karlin, M. S. y R. O. Coirini. 2013. Prácticas forestales en los bosques nativos de la 
República Argentina. Ecorregión Forestal Monte. Secretaria de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable. Proyecto Manejo Sustentable de los Recursos Naturales 
(BIRF 7520-AR – PNUD 08/008). Componente Bosques Nativos y su 
Biodiversidad. 



 Karlin, M. S.;Ruíz Posse, E.; Contreras, A.; Coirini, R. 2014. Diversificación 
económica y diversidad ecológica en sistemas de uso múltiple de Salinas Grandes, 
Catamarca (Argentina). Multequina 23: 5-15. 



 Karlin, M.S.; U.O. Karlin; R.O. Coirini; G.J. Reati y R.M. Zapata. 2013. El Chaco 
Árido. Encuentro Grupo Editor. Córdoba. ISBN 978-987-1925-07-0.  420 pg. 



 Karlin, M; Castro, G. y U. Karlin. 2010. Social reproduction strategies in 
communities from dry saline areas. Revista Zonas Áridas 14 (1): 233-253. 



 Karlin, U. y R. Coirini (1992) "Sistemas Agroforestales para Pequeños Productores 
de Zonas Áridas". UNC-GTZ.104pp. 



 Karlin, U.; Coirini, R. y L. Catalán (1994) "La Naturaleza y el Hombre en el Chaco 
Seco". GTZ. 163pp. 



 Khan, M. A., Boër, B., Ȫzturk, M., Clüsener-Godt, M., Gul, B., y S. W.Breckle. 
(Eds.). (2016). Sabkha Ecosystems: Volume V: The Americas (Vol. 48). Springer. 



 Morello J. y  Saravia Toledo C., 1959. El bosque chaqueño. I: Paisaje primitivo, 
paisaje natural y paisaje cultural en el oriente de Salta. Rev. Agron. del N.O. 
Argent. 3(1-2): 5-81. 











168 



 Morello J. y  Saravia Toledo C., 1959. El bosque chaqueño. II: La ganadería y el 
bosque en el oriente de Salta. Rev.Agr. del N.O. Argent. 3(1-2): 209-258. 



 Morello, J. 1958. Provincia fitogeográfica del Monte. Instituto Miguel Lillo. U. Nac. 
Tuc. 155 pg. 



 Villagra, P. E., Cony, M. A., Mantován, N. G., Rossi, B. E., González Loyarte, M. 
M., Villalba, R., &Marone, L. (2004). Ecología y manejo de los algarrobales de la 
Provincia Fitogeográfica del Monte. Ecología y Manejo de Bosques Nativos de 
Argentina. Editorial Universidad Nacional de La Plata. 



 Yuni, J.A. y C.A. Urbano. 2000. Investigación etnográfica e Investigación-Acción. 
Segunda Edición Ed. Brujas Córdoba Argentina 282 pg. 



 



Revistas para consultar: 



- Agriculture and Human Values, AgroforestrySystems, AMBIO. 



- Chapingo Serie Zonas Áridas México. 



- Ecología Austral. 



- Ecological and Environmental Anthropology. 



- Economics, Ecological Indicators, Economic Botany. 



- Forest Ecology and Management. 



- Forest, Trees and Peoples, Human Ecology. 



- Journal of Arid Environments, 



- Journal of Range Management, 



- Journal or Rural Studies 



- Mountain Research and Development, Multequina. 



- People and Plants, Revista Chilena de Historia Natural, Zonas Áridas Perú 



Nombre del Curso: SUELOS Y FERTILIDAD 
 
Duración:  40 horas. 
 



1. Objetivos 
 
Objetivo General: 



 Formar graduados en el área de la fertilidad edáfica, actualizando 
conocimientos y brindando herramientas teóricas y prácticas que les permitan 
desarrollar estrategias de manejo de fertilización en la región semiárida central 
del país. 



Objetivos Específicos: 
 Analizar los factores que hacen al abastecimiento de nutrientes a las plantas; 
 Describir las formas disponibles y no disponibles de los nutrientes en el suelo; 
 Analizar, desde el punto de vista edafológico, la relación existente entre los 



nutrientes y el crecimiento vegetal; 
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 Analizar los procesos de solubilización, adsorción/desorción, mineralización e 
inmovilización y los factores que lo rigen; 



 Interpretar con adecuado criterio técnico análisis de suelos, a fin de establecer 
sus características y potencialidad productiva, con fines de una eventual 
fertilización; 



 Seleccionar metodologías para la determinación de la aptitud del suelo para 
abastecer de nutrientes a las plantas; 



 Adquirir habilidades para el diagnóstico de la disponibilidad de nutrientes, y 
para calcular las cantidades requeridas de fertilizantes y enmiendas. 



 Adquirir habilidades en la obtención de información bibliográfica sobre el tema 
de fertilidad química de suelos, para su interpretación crítica 



 



2. Contenidos 
 
1. Principios de fertilidad aplicados al crecimiento y desarrollo de cultivos. Liberación 



y transporte de nutrientes en solución. Modelos re respuesta de los cultivos a la 
disponibilidad de nutrientes 



2. Materia orgánica del suelo. Mineralización y humificación; factores que las afectan. 
Mineralización y ciclo edáfico de los nutrientes. 



3. Nitrógeno. Determinación de la aptitud del suelo para abastecer de nitrógeno a los 
cultivos. Evaluación y modelización de la disponibilidad. Cálculos de 
disponibilidad de nitrógeno en diferentes escenarios de cultivo. 



4. Fósforo. Formas en el suelo y su disponibilidad. Solubilidad del fósforo en los 
suelos. El fósforo en la solución del suelo. Abastecimiento de fósforo a las plantas. 
Fertilizantes fosfatados: efectos sobre el suelo y los cultivos. 



5. Potasio, formas en el suelo y disponibilidad. Reacciones de adsorción/desorción. 
Abastecimiento de potasio a las plantas. Consumo de lujo. Cálculos de 
disponibilidad en distintos suelos de Córdoba y Argentina. 



6. Azufre. Dinámica edáfica. Determinación de la aptitud del suelo para abastecer de 
azufre a los cultivos. Evaluación de disponibilidad y cálculos de enmiendas a 
aplicar 



7. Impacto de la intensidad de cultivo sobre las propiedades físicas y químicas del 
suelo. 



 
Actividades Prácticas: 



 Interpretación y análisis edafológico a partir de situaciones comunes a la zona 
centro y norte de Córdoba. 



 Elaboración de diagnósticos y recomendaciones de provisión de nutrientes en 
cultivos de grano para el logro de rendimientos potenciales. 



 Visita a ensayos de larga duración de diferentes sucesiones de cultivos y 
estrategias de fertilización para el análisis in situ de las propiedades físicas y 
químicas del suelo. 



 



3. Evaluación. 
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Resolución individual, por escrito, de situaciones problemas que integran los 
contenidos abordados en el curso. 
 



4. Bibliografía 



Álvarez, R.; Rubio, G.; Álvarez, C.R. y R.S. Lavado. 2012. Fertilidad de suelos: 
caracterización y manejo en la Región Pampeana. Editorial FAUBA, Buenos Aires. 
538 pp. 



Álvarez, R.; Prystupa, P.; Rodríguez, M.B. y C.R. Álvarez. 2013. Fertilización de 
Cultivos y Pasturas. Diagnóstico y Recomendación en la Región Pampeana. 
Editorial FAUBA, Buenos Aires. 652 pp. 



Bachmeier, O. A. 2011. Transporte de Nutrientes por Difusión. El Caso de los Suelos de 
la Región Central de Argentina. ISBN 978-3-8454-8784-7. LAP Lambert Academic 
Publishing GmbH& Co, Saarbrücken (Germany), 194 pp. 



Duval, M.; Galantini, J.; Iglesias, J. y H Krüger. 2013. El cultivo de trigo en la región 
semiárida bonaerense: impacto sobre algunas propiedades químicas del suelo. 
RIA, 39(2): 178-184. 



García, F.O. y I.A. Ciampitti. 2011. Enfoques Alternativos para el diagnóstico de 
Fertilidad de suelos. El enfoque "Tradicional". Informaciones Agronómicas de 
Hispanoamérica. No. 3: 17-25. 



García, F.O y A.A. Correndo. 2013. Cálculo de Requerimientos Nutricionales - Versión 
2013. IPNI Cono Sur. Disponible en: http://lacs.ipni.net/article/LACS-1024. 
Verificado Mayo de 2015. 



Ioele, J.P. y J.L. Zorzín. 2013. Ajuste de fertilización en maíz con N en condiciones de 
alta productividad del sudeste de Córdoba para la campaña 2012/13. Disponible 
en: http://inta.gob.ar/documentos/. Verificado: mayo/2015. 



Rollán A. A. 2012.  Manejo Nutricional del Cultivo de Soja criterios para la Aplicación 
de Azufre en la Argentina. Editorial Académica Española. 81 pp. ISBN-13: 978-3-
846569368. 



Rollán, A.A del C. y O. A. Bachmeier. 2014. Diffusionaltransportofchloride and 
phosphate in soilsofthe North Central RegionofCòrdoba (Argentina). IJRDET. Vol. 
3 (4); 62-65. 



Rollán A.A del C y O. A. Bachmeier. 2016. Compactación y retención hídrica en 
Haplustoles de la provincia de Córdoba (Argentina) bajo siembra directa. Capítulo 
III En: A. A. Rollán. Efecto de la siembra directa continua en suelos de Córdoba, 
Argentina. Editorial Académica Española. 88 pp. 



Rollán, A. A. del C., Bachmeier, O. A., Silva Rossi, M. M. y Moreno, M. A. 2017. Efecto 
de la siembra directa sobre los procesos de adsorción de fósforo en los molisoles 
del centro norte de la provincia de Córdoba (Argentina). Agriscientia, 34(2): 1-11. 



Rollán, A. A. del C., Moreno, M.A., Bachmeier, O. A. y Fernández, L.M. 2017. Uso del 
pH hidrolítico como índice para evaluar el grado de sodicidad del suelo en 
condiciones de secano para la inclusión de lotes agrícolas. Nexo Agropecuario, 5(1-
2): 37-41. 



Rollán, A. A. del C., Bachmeier, O.A. y Moreno, M.A. 2018. 
TheDegreeofSaturationwithphosphorus (PSI, PhosphorusSaturationIndex) in 
soilsofthe Central Regionof Córdoba (Argentina). International 
JournalofRecentDevelopment in Engineering and Technology (ISSN 2347–6435 on-
line), 7(11): 66-69. 











171 



Salvagiotti, F; Castellarín, J.M.; Ferraguti, F.J. y H.M. Pedrol. 2011. Dosis óptima 
económica de nitrógeno en maíz según potencial de producción y disponibilidad 
de nitrógeno en la región pampeana norte. Ciencia del Suelo, 29(2): 199-212. 



Santos, D.J.; Wilson, M.G. y M. Ostinelli. 2012. Metodología de muestreo de suelo y 
ensayos a campo: protocolos básicos comunes. 1ª Edición. Ediciones INTA, Paraná. 
70 pp. 



Silva Rossi, M.M., Rollán, A.A del C. and O. A. Bachmeier. 2013. 
Phosphorusavailability in the central areaoftheArgentine Pampean region. 1: 
Relationshipbetweensoilparameters, adsorptionprocesses and wheat, soybean and 
cornyields in differentsoil and managementenvironments. 
SpanishJournalofSoilScience, 3(1): 45-55. 



Silva Rossi, M.M., Bachmeier, O. A. y A.A del C. Rollán. 2013. Efectos de la aplicación 
de fósforo líquido (SuperP®) y fosfato monoamónico (MAP) sobre el pH del suelo, 
la disponibilidad y movilidad del nutriente. Nexo Agropecuario. 1(1):15-17. 



Silva Rossi, M.M., A.A del C. Rollán y O.A. Bachmeier. 2013. Relación entre los 
indicadores de disponibilidad de fósforo y la respuesta de los cultivos de trigo, 
maíz y 



Silva Rossi, M.M., Rollán, A.A del C. and O. A. Bachmeier. 2016. Availablephosphorus 
in the central areaoftheargentinean pampas. 2: Kineticsofadsorption and 
desorptionofphosphorusunderdifferentsoil and managementenvironments. 
SpanishJournalofSoilScience, V.6(2): 145-158. 



Suñer, L.G. y J.A. Galantini. 2012. Fertilización fosforada en suelos cultivados con trigo 
de la región sudoeste pampeana. Ciencia del Suelo, 30(1): 57-66. 



 



Nombre del Curso: TRATAMIENTO DE LEÑOSAS EN ESPACIOS VERDES: 
PODA PARA ARBOLADO URBANO 



Duración:  40 horas 
 



1. Objetivos 
 
Objetivo general: 
Promover la formación de criterios para la poda racional del arbolado urbano. 
 
Objetivos específicos: 
Valorar las funciones del árbol urbano. 
Reconocer algunos aspectos de la morfología, anatomía y fisiología de los árboles, 
necesarios para practicar una poda consciente. 
Introducir al concepto de Autoecología como herramienta de diagnóstico y manejo del 
arbolado urbano. 
Conocer las diferentes técnicas de poda aplicables al arbolado urbano. 
Elaborar planes de poda para el arbolado urbano. 
 



2. Contenidos 



UNIDAD 1: Arbolado urbano. Conceptualización. Función en los ambientes 
urbanizados. Valoración paisajística del árbol. Beneficios y costos del árbol. ¿Existe el 
árbol ideal? Rol del Ingeniero Agrónomo en la poda. 
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UNIDAD 2: Estructura vegetativa del árbol: raíz, tallo, ramas, hojas. Morfología del 
tallo y de las ramas. Meristemas. Yemas. Tipos de yemas. Crecimiento del árbol. 
Balance hormonal y brotación. Patrones de crecimiento. Arquitectura del árbol. 
Anatomía de la madera. Tipos de tejidos. Madera de reacción. Tejidos de cicatrización. 
 
Autoecología Definición y aplicación. 
 
UNIDAD 3: Poda. Concepto. ¿En qué consiste la práctica de poda? Tipos de poda. 
Justificación de las podas desde un enfoque integral. 
 
Procesos fisiológicos de leñosas a partir de las podas: tipos de cortes; cicatrización; 
modificación de estructuras; tolerancia de las distintas especies; comportamiento de los 
tejidos en relación a edad y tipos de estructuras. 
 
Tipos de poda: educación, formación, limpieza, rejuvenecimiento, topiarias, de 
saneamiento. 
 
UNIDAD 4: Equipos y herramientas. Características. Uso. Mantenimiento. Medidas de 
seguridad. 
 
UNIDAD 5: Clase práctica a campo: diagnóstico de árboles; criterios técnicos de 
intervención práctica; práctica de poda: árboles en diferentes situaciones urbanas. 
 
Evaluación de la práctica realizada: análisis de casos en relación a la experiencia 
realizada por los participantes. 
 



3. Evaluación. 



Evaluación Formativa: 
Instrumentos: Trabajos realizados durante las clases. 
Criterios de evaluación: Precisión conceptual y en el uso del lenguaje técnico 
específico. Capacidad de observación y de transferencia. 
 



EvaluaciónSumativa: 
Instrumento: Práctica de poda sobre especies de estación. Deberán presentar un 
informe  final escrito con defensa oral. Los alumnos deben elaborar un Trabajo final en 
forma escrita y defenderlo oralmente mediante una presentación pública, a fin de 
aprobar el curso. 
 
Criteriosdeevaluación: Presentación escrita. Precisión conceptual y en el uso del 
lenguaje técnico específico. Capacidad de observación, transferencia e integración de 
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos. Capacidad y autonomía para la 
resolución de problemas. Capacidad crítica. Capacidad de observación y de 
transferencia conceptual a la práctica. Presentación en tiempo y forma. 
Presentación oral: Precisión conceptual y en el uso del lenguaje técnico específico. 
Capacidad de síntesis en la presentación. Capacidad de observación, de transferencia e 
integración de conocimientos teóricos y prácticos adquiridos. Capacidad y autonomía 
para la resolución de problemas. Capacidad crítica. Capacidad de observación y de 
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transferencia conceptual a la práctica. Participación activa en la exposición oral. 
Capacidad de aclaración y defensa. Utilización de herramientas para enriquecer la 
presentación (por ejemplo: material vegetal, fotos, diapositivas, etc.). Presentación en 
tiempo y forma. 
 



Se requerirá inicialmente que los estudiantes presenten una situación problemática en 
relación a la poda en el arbolado urbano bajo la forma de estudio de caso. 
Durante el desarrollo del curso se asignará tiempo para observar, analizar diagnosticar, 
reflexionar para finalizar proponiendo un Plan de Manejo de poda que mejore la 
situación inicial 
Estas instancias serán evaluadas como parte del proceso y se integrarán en el trabajo 
final (evaluación sumativa). 
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Nombre del Curso: PRÁCTICAS AGROECOLÓGICAS PARA LA AGRICULTURA 
FAMILIAR. APORTES AL REDISEÑO DE SISTEMAS 



Duración:  40 horas. 
 



1. Objetivos 
 
Objetivos Generales: 
 Reconocer al enfoque agroecológico como paradigma alternativo al vigente en el 



campo de la agricultura. 
 Diseñar sistemas productivos alternativos bajo el enfoque agroecológico. 
 Valorar al enfoque agroecológico como precursor de acciones sobre los 



agroecosistemas que propicien mayor productividad biológica, estabilidad 
productiva y eficiencia en el uso de nutrientes, agua y energía, con menores efectos 
perjudiciales (externalidades negativas). 



 
Objetivos  Específicos: 
 Conocer y comparar técnicas agroecológicas, alternativas, recuperadas de los 



saberes tradicionales y validados en la ciencia formal, con las ofrecidas por la 
agricultura industrial. 



 Interpretar la variación generada a nivel de estructura y funcionamiento de los 
agroecosistemas al aplicar las técnicas agroecológicas. 



 Realizar evaluaciones comparativas de eficiencia en el uso del agua y de la energía 
en los sistemas productivos. 



 Evaluar la sustentabilidad de los sistemas objeto de estudio a través del uso de 
indicadores. 



 Apreciar los cambios actitudinales generados en la relación entre los distintos 
actores sociales al adoptar el nuevo enfoque. 



 



2. Contenidos 



Agroecología y Soberanía Alimentaria 
Tipos de agricultura. Impactos y riesgos ambientales de las actividades agropecuarias. 
La conservación de los servicios ecosistémicos. 
Agroecología: ¿una alternativa a las agriculturas vigentes? Principios. Procesos 
ecológicos que deben reforzarse. La importancia de la diversificación biológica y de la 
agrodiversidad. 
La sustentabilidad agropecuaria. Dimensiones. Evaluación de los agroecosistemas a 
través de indicadores de la sustentabilidad. 
 
Técnicas agroecológicas probadas por la ciencia formal: 
a. El uso eficiente de la energía, los nutrientes y el agua a partir de técnicas que 
sustituyen insumos, aumentan la eficiencia de transferencia y minimizan las pérdidas. 
El aumento de la biodiversidad y la complejidad estructural de la comunidad vegetal 
en la producción. 
 
b. Manejo de relaciones poblacionales perjudiciales y benéficas en el agroecosistema 
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¿Malezas/Buenezas? Valoración de la habilidad competitiva de cultivos y variedades. 
¿Nuevas especies o recuperamos usos ancestrales? Cambios en las estrategias de 
manejo: el diseño de cultivo y riesgos de la competencia intraespecífica frente a la 
invasión de especies arvenses; cultivos poliespecíficos; cultivos de cobertura, mulch de 
otros materiales: acolchado. 



Manejo de plagas animales: ¿plagas? Aumento de la diversidad de la vegetación para 
la construcción de una trama trófica exitosa. Diseños alternativos de cultivo (mezclas, 
asociaciones, consociaciones, barreras, trampas, uso de aromáticas). Familias botánicas 
importantes para el manejo de la diversidad funcional. 
 
c. Agregado de valor con producciones no convencionales. La calidad vinculada al 



origen. 
 



3. Evaluación. 



Trabajo final, formativo y sumativo. 
Bajo la forma de estudio de caso, se requerirá que los estudiantes presenten un sistema 
productivo problemático o tipo, como primera actividad. Este puede ser su objeto de 
estudio de tesis o un sistema tipo de la zona de trabajo. En cada tramo o módulo, se 
asignará tiempo para reflexionar, analizar el mismo a fin de rediseñar estrategias y 
tácticas de trabajo a fin de que el agroecosistema mejore su funcionamiento productivo, 
bajo el enfoque agroecológico. Estas instancias parciales serán evaluadas por los 
docentes como parte del proceso. Además, se registrarán las intervenciones de los 
participantes en los Foros instalados en el aula virtual (tiempos, pertinencias, etc). 
Finalmente, las actividades parciales de rediseño del agroecosistema productivo se 
integrarán en el trabajo final, propuesto como evaluación sumativa. 
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Nombre del Curso: AGRICULTURA FAMILIAR DEL SIGLO XXI - PERSISTENCIA 
O DESAPARICIÓN 



 
Duración:  40 horas. 
 



1. Objetivos 
 
Objetivo General 
Profundizar en el concepto de agricultura familiar y campesinado. 



Objetivos específicos 
a. Analizar las similitudes y diferencias entre los conceptos de agricultura familiar 
y campesinado. 
b. Analizar las características de la agricultura familiar en Argentina. 
c. Reflexionar sobre el concepto de racionalidad campesina. 
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d. Analizar el concepto de estrategias de reproducción social. 
e. Reflexionar en torno a la cuestión: ¿persistencia o desaparición de la agricultura 
familiar? 



 
2. Contenidos 
 
Se estudiará los Conceptos de agricultura familiar y campesinado; las estrategias de 
reproducción social; la noción de campo social y capital social; la situación y 
características de la agricultura familiar argentina; la persistencia campesina. 



UNIDAD 1: El contexto internacional. El viejo y el nuevo orden agroalimentario global. 



UNIDAD 2: Las estrategias de reproducción social. ¿La racionalidad campesina o las 
estrategias razonables? Los actores sociales y el espacio social. 



UNIDAD 3: La importancia de la AF en Argentina. Interacción Agricultura 
Familiar/Seguridad y soberanía alimentaria 



UNIDAD 4: El dinamismo de la Agricultura Familiar. La pluriactividad. La 
continuidad espacial social rural-urbano. 



UNIDAD 5: Matriz FODA sobre Agricultura Familiar. ¿Persistencia o desaparición 
campesina? 



 



3. Evaluación. 
 
Los participantes del curso serán evaluados en dos instancias descriptas a 
continuación: 
a. Evaluación diagnóstica: Se realizará al comienzo del curso y consistirá en 
preguntas de opción múltiple y de desarrollo que tiendan a dar cuenta de los 
conocimientos previos de los participantes del curso en relación a las temáticas a 
desarrollar durante el desarrollo del mismo. 
b. Evaluación final: Se realizará luego de concluido el curso. Se entregarán las 
pautas al finalizar el mismo y los participantes contarán con 60 días como máximo para 
la elaboración y entrega del trabajo final. Este consistirá en la reflexión sobre los 
contenidos abordados y en la aplicación práctica de los mismos a una situación real 
vinculada a la práctica profesional de los participantes. 



Para la aprobación del curso se deberá cumplir con la asistencia al 80% de las 
instancias áulicas. 
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Nombre del Curso: INTRODUCCIÓN AL MANEJO DE CUENCAS 
HIDROGRÁFICAS 
 
Duración:  30 horas 
 



1. Objetivos 
 



Objetivo General: 



Introducir los conceptos de diagnóstico, planificación y gestión de cuencas 
hidrográficas, con énfasis en aspectos agronómicos productivos y de conservación. 
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Objetivos Específicos: 



 Reconocer a la cuenca como unidad de planificación para el ordenamiento 
sustentable del territorio. 



 Valorar el trabajo multidisciplinario como dinamizador en el análisis y 
planificación del ordenamiento territorial sustentable. 



 Reconocer las problemáticas en diferentes tipos de cuencas en el centro del país. 



 



2. Contenidos 



Unidad 1. Introducción al concepto de cuenca y gestión de cuencas. 
Definición de cuenca y paisaje. Conceptos básicos. Tipos de cuencas. Hidrología. El 
agua como elemento vinculante. Observación del fenómeno de erosión hídrica. 
Geomorfología, nociones del modelado terrestre en las cuencas a visitar. Suelos: el 
conocimiento práctico del suelo. Comprensión del estado del suelo. El paisaje y la 
vegetación natural, implantada y cultivos como responsables de la regulación hídrica. 
El cambio climático y sus efectos. Uso del territorio. Introducción al Ordenamiento de 
Cuencas. La cuenca como unidad de planificación. Bases físicas para el ordenamiento 
de cuencas: Aspectos físicos, hídricos, biológicos. 
 
Unidad 2. Cuencas de la provincia de Córdoba. 
Cartografía: uso, aplicación e interpretación del material cartográfico. 
 Presentación y discusión sobre la Cuenca Media del Río Suquía 
 Presentación y discusión sobre la cuenca de Chancaní 
 Presentación y discusión sobre la cuenca de Rafael García – Lozada 
 Presentación y discusión sobre la cuenca del Lago San Roque 



 



Actividades Prácticas: Viaje de observación, exploración y reconocimiento a una de las 
cuencas descriptas. Descripción y recorrido de una cuenca hidrográfica. Esta instancia 
será acompañada por material didáctico y guía de estudio que el alumno completará al 
final del día. 



Actividades de aula: Presentaciones teóricas, análisis y discusión de material 
bibliográfico. 



 



3. Evaluación. 
 
Resolución de cuestionario semi-estructurado y elaboración de propuestas de gestión 
sobre problemáticas concretas. 
 



4. Bibliografía 



Buol, S. W.; Hole, F. D. y R. J. McCraken. 1981. Genesis y Clasificación de Suelos. Ed 
Trillas, México. 



Carta de Suelos de la República Argentina (Hojas varias). 
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Cátedra de Manejo de Suelos (FCA-UNC). Capítulo de “Suelos y Cambio climático” y 
capítulo de “Mapeo de Suelos”. 
http://agro.unc.edu.ar/~paginafacu/suelos/index.html 



Coirini, R. O.; Karlin, M. S. y G. J. Reati (Eds.). 2010. Manejo Sustentable del Ecosistema 
Salinas Grandes, Chaco Árido. Ed. Encuentro. 



Etchevehere, P. H. 1998. Normas de reconocimiento de suelos. Facultad de Ciencias 
Agrarias, Universidad Nacional de Lomas de Zamora. 



Faustino, J. y F Jiménez Otárola. 2000. Manejo de cuencas hidrográficas. CATIE. 35 p. 



Gorgas, J. A. y J. L. Tassile (Eds.). 2006. Recursos Naturales de la Provincia de Córdoba. 
Los Suelos. Nivel de Reconocimiento 1:500.000. Agencia Córdoba Ambiente e INTA 
(EEA Manfredi). 



Jobbagy, E. G., Nosetto, M. D., Paruelo, J. M. y G. Piñeiro. 2006. Las forestaciones 
rioplatenses y el agua. Ciencia Hoy 16 (95): 12-21. 



Karlin, M. S. 2013. Cambio climático en zonas semiáridas: El caso Chaco Árido. 
Editorial Académica Española. 



Karlin, M.; Schneider, C.; Rufini, S.; Bernasconi, J.; Accietto, R.; Karlin, U. y Y. Ferreyra. 
2014. Caracterización florística de la Reserva Natural Militar Estancia La Calera. 
Nature and Conservation 7(1): 6-18. 



Matteucci, S. D, Herrera, P., Miñarro, F., Adámoli, J., Torrela, S. y S. Ginzburg. 2007. 
Herramientas de toma de decisiones en la zonificación para el uso sustentable en los 
humedales del sudeste de la Región Chaqueña. FVSA-FUNDAPAZ. Informe Técnico. 
26 p. 



Paruelo, J. M., Jobbágy, E. G., Laterra, P., Dieguez, H., García Collazo, M. A. y A. 
Panizza. 2014. Ordenamiento Territorial Rural. Conceptos, métodos y experiencias. 
ONU-FAUBA-MAGyP. 575 p. 



Rejmánek, M., Richardson, D. M. y P. Pyšek. 2013. Pantinvasions and 
invasibilityofplantcommunities. En: van derMaarel, E. y J. Franklin. 
VegetationEcology. John Wiley &Sons. Pp: 387-424. 



Sereno, R.; Apezteguía, H. P.; Ateca, M. R.; Bertoni, J. C.; Esmoriz, G.; Luque, R. L. y H. 
P. Bertoni. 1997. Manual de Control de la Erosión Hídrica. Universidad Nacional de 
Córdoba. Secretaría de Ciencia y Tecnología. Facultad de Ciencias Agropecuarias. 



Zeballos, S. R., Giorgis, M. A., Cingolani, A. M., Cabido, M., Whitworth-Hulse, J. I. y D. 
E. Gurvich. 2014. Do alien and nativetreespeciesfrom Central Argentina differ in 
theirwatertransportstrategy? Austral Ecology. 



 



Nombre del Curso: ELEMENTOS PARA EL ANÁLISIS INSTITUCIONAL EN EL 
CAMPO DE LAS CIENCIAS AGROPECUARIAS. 



Duración: 40 horas. 
 



1. Objetivos 
 
Objetivo General: 





http://agro.unc.edu.ar/~paginafacu/suelos/index.html
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Brindar marcos teóricos y metodológicos para aproximarse al análisis institucional 
reconociendo los aspectos estructurales y funcionales que configuran las instituciones 
universitarias y las escuelas secundarias. 
 
Objetivos Específicos: 
Analizar las tendencias políticas y socio-culturales que dieron origen al sistema 
educativo argentino. 
Analizar la institución universitaria y la escuela secundaria a partir de su dinámica 
institucional y comunicacional en relación con la cultura e identidad de la 
organización. 
Generar espacios de análisis sobre la complejidad que atraviesa a la práctica 
institucional en general y a la práctica docente universitaria y de nivel secundario en 
particular. 
 



2. Contenidos 



La educación como función humana y social. Orígenes del sistema educativo 
argentino: las ideas fundantes. La función social de la institución educativa 
universitaria y escuela secundaria: el contrato fundacional. Procesos de 
institucionalización: lo instituido e instituyente.  Gramática Institucional.  Historia 
institucional. Cultura Institucional. Imaginario Institucional. Dimensiones 
institucionales. El grupo y la tarea. Los actores institucionales y las relaciones de poder. 
Actores, conflicto y convivencia. 
 



3. Evaluación. 
 
Escrita, individual. 
 



4. Bibliografía 



Acosta, F. (2014). “Entre procesos globales y usos locales: Análisis de categorías 
recientes de la Historia de la Educación para el estudio de la escuela secundaria en 
Argentina”. Revista Tiempo, espacio, educación.  1 (2). En prensa. 



Arata, N. y Mariño, M. (2013). La educación en la Argentina. Una historia en 10 
lecciones. Buenos Aires. Ed. Novedades Educativas. 



Argüello, Juan A. (2001). Propuesta de docencia, investigación, extensión.  Editor: 
Córdoba: UNC-FCA. Pp 58. 



Butelman, I. (Compi.). 2010. Pensando las instituciones. Sobre teorías y prácticas en 
educación. Buenos Aires. Paidós Grupos & Instituciones. 237pp. 



Corti, A. M. 2008. La Institución concepto. Mimeo. UNSL 



Corti, A.M. 2001. Cambio y Gramática Institucional en la Educación Superior. Revista 
Fundamentos en Humanidades, Año II Nº2. UNSL. Argentina. pp 77-90. 



Fernández, L. 2001. El análisis de lo Institucional en la Escuela. Notas Teóricas. Bs As. 
Paidós. Pag125 a 135. 



Fernández, L. M. 1998. Instituciones educativas. Dinámicas institucionales en 
situaciones críticas. Buenos Aires. Paidós. Grupos e instituciones. 
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Foucault. M. 2003. Vigilar y Castigar. Nacimiento de la prisión. Buenos Aires. Siglo XXI 
Editores Argentina. 314 pp. 



Frigerio, G.; Poggi, M.; Tiramonti, G.; Aguerrono, I. 2006. Las instituciones educativas. 
Cara y Ceca. Buenos Aires. Editorial Troquel S.A. 174 pp. 



Gallard, M.A. (2006). La construcción social de la escuela media: una aproximación 
institucional. Buenos Aires. Stella. 



Gallart, M. A.; M. Cerrutti y G. Binstock (2006) Gestión pública y privada, autonomía 
institucional y logros educativos en la enseñanza media argentina. Buenos Aires, 
Informe final de investigación (mimeo). 



Garay, L. 2000. Algunos Conceptos para Analizar Instituciones Educativas. UNC. 



Ministerio de Educación de la Nación: Ley de Educación Nacional. Bs. As. 2007. 



Ministerio de Educación de la Nación: Lineamientos fundamentales para la educación 
secundaria en la Argentina. Bs. As. 2009. 



Perazza, R. 2008.  Pensar en lo público. Notas sobre la educación y el Estado. Buenos 
Aires. Ed. Aique educación. 



Pogi, M. 2002. Instituciones y trayectorias escolares. Replantear el sentido común para 
transformar las prácticas educativas. Buenos Aires. Editorial Santillana. 



Puiggrós, A. 2009. Qué pasó en la educación argentina. Buenos Aires. Editorial 
Galerna. 



Terigi, F. (2008). Los cambios en el formato de la escuela secundaria Argentina: por qué 
son necesarios, por qué son tan difíciles. Propuesta Educativa, 17 (1), 63-67. 



Tovillas, P. 2010. Bourdieu. Una introducción. Buenos Aires. Quadrata de Incunable 
SRL (Ed). 125 pp. 
 
Nombre del Curso: HERRAMIENTAS ESTADÍSTICAS PARA EL ANÁLISIS DE 
DATOSMULTIVARIADOS 
 
Duración: 40 horas. 
 
1. Objetivos 
Objetivo general: 
Ofrecer a los participantes un espacio para la discusión y generación de conocimientos 
que les permitan reconocer datos multivariados y situaciones donde el 
análisismultivariado es necesario y provechoso. 
 
Objetivos específicos 
 Familiarizar al participante con las técnicas más conocidas de análisis 



multivariado. 



 Presentar nuevas tecnologías para el análisis de estudios observacionales 
yexperimentales con numerosas variables. 



 Enseñar y Familiarizar a los participantes con el uso de software estadístico. 



 Ilustrar la diversidad de aplicaciones de técnicas multivariadas y sus 
relacionesmediante el análisis de casos y el debate sobre diferentes enfoques 
einterpretaciones para cada uno. 



 Desarrollar destrezas para comunicar resultados del análisis multivariado con 
laterminología apropiada. 
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2. Contenidos 
 
Conceptos Generales 
Datos multivariados. Ejemplos de motivación. 
Medidas de distancia estadística. 
Ordenamiento 
Análisis de componentes principales. Biplots 
Escalamiento multidimensional métrico 
Análisis de correspondencias múltiples 
Análisis Procrustes generalizado 
Clasificación 
Análisis de Conglomerados 
Análisis Discriminante 
Árboles de Regresión y Clasificación. CART. 
Inferencia 
Análisis multivariado de varianza. 
Correlaciones Canónicas 
Regresión por Mínimos Cuadrados Parciales (PLS). Triplots. 
 
3. Evaluación. 
Para realizar la evaluación final deberá haber asistido al 80% de las actividades. El 
trabajointegrador final consta de la resolución de situaciones problemas y podrá ser 
abordadoIndividualmente o en grupo de hasta tres integrantes. 
 
4. Bibliografía 



Anderson, T.W. 2003. AnIntroductiontoMultivariateStatisticalAnalysis. Wiley- 
Interscience. 752 pp 



Balzarini, M.G. 2006. Análisis Multivariado. Notas de Clase. Universidad Nacional de 
Córdoba. 190 pp. 



Balzararini, M.G; Di Rienzo, J; Tablada, M; Gonzalez, L; Bruno, C; Córdoba, M; 
Robledo, W; Casanoves, F. 2012. Estadística y Biometría. Ilustraciones del uso de 
InfoStat en problemas 



de agronomía. Editorial Brujas. ISBN 978-987-591-301-1. 400pp. 



Di Rienzo J.A., Casanoves F., Balzarini M.G., Gonzalez L., Tablada M., Robledo C.W. 
InfoStat versión 2012. Grupo InfoStat, FCA, Universidad Nacional de Córdoba, 
Argentina. URL 



http://www.infostat.com.ar 



Johnson, R.A. and Wichern, D.W. 1998. Appliedmultivariatestatisticalanalysis. Cuarta 



Edición. Prentice Hall. UpperSaddleRiver. NJ. 



Manly, B. 2005. MultivariateStatisticalMethods – A Primer. Third ed. Chapman and 



Hall/CRC, Boca Raton, Fl, 214 pp. 
 
Software: 



Se utilizará el software estadístico InfoStat (Di Rienzo et al., 2015) y su conexión con el 
software R (R Core Team, 2015). 
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Di Rienzo J.A., Casanoves F., Balzarini M.G., Gonzalez L., Tablada M., Robledo C.W. 
InfoStat versión 2015. Grupo InfoStat, FCA, Universidad Nacional de Córdoba, 
Argentina. URL http://www.infostat.com.ar 



R Core Team, 2015. R: A language and environment for statistical computing. R 
Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL http://www.R-
project.org/. 



Documentación de InfoStat: 



Balzarini M.G., Gonzalez L., Tablada M., Casanoves F., Di Rienzo J.A., Robledo C.W. 
2008. 



Infostat. Manual del Usuario, Editorial Brujas, Córdoba, Argentina. 
 
Nombre del Curso: INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICAAPLICADOS AL RELEVAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS 
RECURSOS AGRÍCOLAS YNATURALES 
 
Duración: 60 horas. 
 
1. Objetivos 
Objetivo general: 
Capacitar a los alumnos en el conocimiento y la práctica de los sistemas de 
informacióngeográfica (SIG) y el procesamiento de imágenes satelitales para su 
implementación en elcampo de los recursos agrícolas y naturales. 
 
Objetivos Específicos: 



 Introducción al conocimiento de un Sistema de Información Geográfico 
específico,en este caso el software TerrSet. 



 Desarrollo y práctica de los módulos más característicos del programa. 



 Impartir los conocimientos necesarios para la restauración, 
georreferenciación,interpretación y clasificación de imágenes satelitales. 



 Elaboración de índices verdes (NDVI), sobre la base de manejo de 
imágenessatelitales. 



 Elaboración de mapas temáticos (uso de suelo, vegetación, etc) utilizando 
losconceptos básicos de clasificación supervisada. 



 
2. Contenidos 
 
I. Sistemas de Información Geográfica (SIG) 
Introducción a los SIG 
El Ambiente TerrSet 
Visualización: Capas y Colecciones 
Visualización: Efectos de interacción de capas (Mezcla, Transparencia, Composición y 
Anaglifos) 
Visualización: Consulta de Mapas 
Visualización: Superficies- Sobrevuelo e Iluminación 
Composición de Mapas 
Paletas, Símbolos y Creación de Capas de Textos 
Estructuras de Datos y Escalas 
Colecciones Vectoriales y SQL 
Introducción a los Ejercicios SIG 
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Modelación Cartográfica 
Consulta de Bases de Datos 
Operadores de Distancia y de Contexto 
Algebra de Mapas 
Evaluación Multicriterio 
Desarrollos de Criterios y Álgebra Booleana 
Estandarización No Booleana y Combinación Lineal Ponderada 
Restauración Geográfica 
Georrefenciación de una imagen. 
Explorando las imágenes 
Explorando Valores de Reflectancia 
Creando Compuestas Color 
Los Índices de Vegetación: 
Basados en la pendiente 
Basados en la distancia 
 
Clasificación Supervisada 
Desarrollos de Sitios de Entrenamiento 
Desarrollo de Firmas Espectrales 
Clasificación 
Clasificación No Supervisada 
 
3. Evaluación. 
Evaluaciones periódicas y trabajos para entregar en el desarrollo del curso. 
 



4. Bibliografía 



Arentze, T.A.; Borgers, A.W.J. y Timmerman, H.J.P. (1996). “Integrating GIS 
intoplanning process”, en Fisher, M.; Scholten, H.J. y Unwin, D.: 
Spatialanalyticalperspectives on GIS. London, Taylor &amp; Francis. 



Bolstad, P. 2012. GIS Fundamentals. A firsttextonGeographicInformationSystems, 
Eider Press. 4 thEdition 



Bosque Sendra, J. (1999). “La ciencia de la información geográfica y la geografía”, en: 
VII Encuentro de Geógrafos de América Latina (en CD-ROM), San Juan de Puerto 
Rico,Puerto Rico, 15 pp. 



Bosque Sendra, J. (2001). “Planificación y gestión del territorio. De los SIG a los 
Sistemas de ayuda a la decisión espacial (SADE)” en El Campo de las Ciencias y las 
Artes (Servicio de publicaciones del BBVA), 138, pp. 137-174.  



Bosque Sendra, J. (2005). “Espacio geográfico y ciencias sociales. Nuevas propuestas 
para el estudio del territorio”, Investigaciones regionales, 6, pp. 203-221. 



Bosque Sendra, J. y García, R.C. (2000): “El uso de los sistemas de información 
geográfica en la planificación territorial”, Anales de Geografía de la Universidad 
Complutense, Vol. 20, pp.49-67. 



Bosque Sendra, J.; Chicharro Fernández, E.; Díaz Muñoz, M.A.; Escobar Martínez, F.J. y 
Galve Martín, A. (1995). “La información en Geografía Humana. Algunos problemas 
de su tratamiento con un sistema de Información Geográfica (SIG)”, Anales de 
Geografía de la Universidad Complutense, 15, p. 141-155. 
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Bosque Sendra, J.; Díaz Muñoz, M.A.; Gómez Delgado, M.; Rodríguez Espinosa, V.M.; 
Rodríguez 



Bracken, I. and Webster, C. (1990). Informationtechnologyforgeography and planning 
including principles of GIS. London, Routledge.  



Burrough, PA &amp; RA McDonnell. 1998. 
PrinciplesofGeographicalInformationSystems. 



Oxford UniversityPress. 



Duckham, M.; Goodchild, M.F. and Worboys, M.F. (2003). Foundations of Geographic 
Information Science. New York, Taylor &amp; Francis. 



Durán, A.E. y Vela Gayo, A. (1999): “Un procedimiento, basado en un SIG, para 
localizar centros de tratamiento de residuos”, Anales de Geografía de la Universidad 
Complutense, 19, pp.295-323. 



Foresman, T.W. and Millete, T.L. (1996). “Integratingofremotesensing and GIS 
technologies for planning”, en Star, J.L.; Estes, J.E. y McGwire, K.C.: Integrationof 
Geographic 



Fotheringham, A.S. y Wegener, M. (2000): Spatialmodels and GIS. London, Taylor 
&amp; Francis. 



Gómez Orea, D. (1994). Ordenación del territorio. Una aproximación desde el Medio 
Físico. Madrid, Editorial Agrícola Española. 



Goodchild, M. and Haining, R.P. (2005). “SIG y análisis especial de datos: perspectivas 
convergentes”, Investigaciones regionales, 6, pp. 175-201. 



Goodchild, M.F. and Janelle, D.G. (2004). Spatiallyintegrated social science. New York, 
Oxford UniversityPress. 



Goodchild, M.F.; Parks, B.O. and Steyaert, L.T. (1993). Environmentalmodellingwith 
GIS. New York, Oxford UniversityPress.  



Goodchild, M.F.; Steyaert, L.T. and Parks, B.O. (1996). GIS and 
environmentalmodelling: Progress and researchissues. Fort Collins, CO: GIS 
WorldBooks. 



Hernández Morcillo, M.; Guillén Climent, M.L.; Meroño de Larriva, J.E.; Cruz 
Fernández, J.L. y Aguilera Ureña, M.J. (2006). “La planificación sostenible a través del 
SIG y la teledetección”, en Camacho,M.T.; Cañete, J.A. y Lara, J.J. (Eds): El acceso a la 
información espacial y las nuevas tecnologías geográficas. Actas del XII Congreso 
Nacional de Tecnologías de la Información Geográfica. Granada, pp. 1593-1606. 



Janssen, R. and Rietveld, P. (1990). “Multicriteria analysis and geographical 
information systems: anapplicationtoagriculturalland use in theNetherlands”, en 
Scholten, H.J. and Stillwell, J.C.H. (Eds.): Geographicalinformationsystemsforurban 
and regional planning. Kluwer, GeoJournal Library, pp. 129-139. 



Johnston, J. (1999). “Geography and GIS”, en Longley, P.A.; Goodchild, M.F; Maguire, 
D.J. y Rhind, D.W. (Eds.): GeographicalInformationSystems. Volume II, New York, 
John Wiley &amp; Sons, Inc., pp.39-47. 



Koomen, E.; Stillwell, J.; Bakema, A. and Scholten, H.J. (2007). Modellingland-use 
change. Progress and applications. Dordrecht, Springer. 
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Leboreiro, A. (1999). “De la teoría a la práctica en la planificación territorial”, Urban, 3, 
pp. 68-79. 



Longley PA, MF Goodchild, DJ Maguire &amp; DW Rhind. 2011. Geographic 
Information Systems and Science, 3rd Ed, John Wiley &amp; Sons, Inc. 



Longley, P.A.; Goodchild, M.F; Maguire, D.J. y Rhind, D.W. (1999). Geographical 
InformationSystems. Volume I &amp; Volume II, New York, John Wiley &amp; Sons, 
Inc. 



Longley, P.A.; Goodchild, M.F; Maguire, D.J. y Rhind, D.W. (2001). Geographic 
Information Systems and Science. Chichester, John Wiley &amp; Sons, LTD. 



Maguire, D.J.; Batty, M. and Goodchild, M.F. (2005). GIS, SpatialAnalysis and 
Modelling. Redlands, California, USA, ESRI Press. 



Ojeda Zújar y Cabrera Tordera, A. (2006). “Utilidades y funcionalidades de un visor 
tridimensional interactivo en la gestión litoral (SIGLA: Sistema de Información 
Geográfica del Litoral de Andalucía)”, en Camacho, M.T.; Cañete, J.A. y Lara, J.J. (Eds): 
Pujadas, R. y Font, J. (1998). Ordenación y planificación territorial. Madrid, Editorial 
Síntesis. 



Scholten, H.J. and Stillwell, J.C.H. (1990). Geographicalinformationsystemsforurban 
and regional planning. KluwerAcademic. 



Wegener, M. (2000). “Spatialmodels and GIS”, en Fotheringham, A.S. y Wegener, M. 
(Eds.): Spatialmodels and GIS. London, Taylor &amp; Francis, pp.3-20. 



Yeh, A.G-O. (1999). “Urban planning and GIS”, en Longley, P.A.; Goodchild, M.F; 
Maguire, D.J. Y Rhind, D.W. (Eds.): GeographicalInformationSystems. Volume II, New 
York, John Wiley &amp; Sons, Inc., pp.877-888. 
 
Nombre del Curso:MODELOS MATEMÁTICOS PARA SISTEMAS BIOLÓGICOS: 
DINÁMICA Y CAOS 



Duración: 60 horas. 
 



1. Objetivos 
 
Objetivo General 
El objetivo general de este curso es mostrar la provechosa interacción entre la Biología 
y la Matemática. Para ello se verá cómo, por una parte, la Matemática es una 
herramienta sumamente interesante para entender distintos fenómenos biológicos, y 
estos, a su vez, son una fuente de problemas matemáticos difíciles. 
 
Objetivos específicos 



 Adquirir los conceptos y técnicas propias de resolución de ecuaciones 
diferenciales. 



 Desarrollar la teoría de sistemas dinámicos base para la comprensión de 
sistemas biológicos, químicos, físicos, etc. 



 Comprender la teoría de sistemas como base para describir con bifurcaciones 
los distintos estados de sistemas biológicos, físicos, etc. 



 Desarrollar destrezas, habilidades y actitudes necesarias para la aplicación de 
esta rama de la matemática para análisis de datos propios de las ciencias 
agropecuarias. 
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2. Contenidos 



 Breve repaso de Ecuaciones diferenciales. Ecuaciones lineales y no lineales de 
primer orden. Métodos de resolución. 



 Sistemas de ecuaciones diferenciales lineales.  Métodos de resolución. 
Aplicaciones. 



 Teoría dinámica: sistemas dinámicos unidimensionales. Puntos fijos y 
estabilidad. Bifurcaciones: atractores y expulsores. 



 Sistemas dinámicos en el plano: puntos fijos, bifurcaciones, ciclos periódicos 
estables, semi estables e inestables.  Aplicaciones (Biología: distintas relaciones 
entre especies que cohabitan, Química: Procesos metabólicos-energía, Física: 
Leyes de Hooke, etc). 



 Sistemas dinámicos en el espacio. Planteo de los sistemas caóticos. El concepto 
de caos. Sistema de ecuaciones de Lorenz: efecto mariposa. Sistema de 
ecuaciones de Rossler. 



 Uso de software para resolución de modelos. 
 



3. Evaluación. 
 
Asistencia al 80% de las actividades, presentación de las guías de trabajo completas y 
exposición de un trabajo integrador final de solución de situaciones problemas de 
temas de trabajo de los alumnos (Podrá ser abordado en forma individual o en grupo 
de hasta tres integrantes). 
 



4. Bibliografía 



Strogatz S. Nonlinear Dynamics and Chaos: WithApplicationstoPhysics, Biology, Chemistry, 
and Engineering.  Ed. WestviewPress. 2014. 
 
De Ampliación: 
 
Wiggins S. IntroductiontoAppliedNonlinearDynamicalSystems and Chaos, Ed. Springer. 
2003 
 
Guckenheimer J. and Holmes P.NonlinearOscillations, DynamicalSistems and 
Bifurcationsof vector fields. Ed. Springer-Verlag New York. 1983. 
 
Gleick J. Chaos: making a new science.Ed. Editorial Crítica. 2012. 
 
Nombre del Curso:APORTES DE LA NEUROCIENCIA COGNITIVA A LOS 
APRENDIZAJES ACADÉMICOS 
 
Duración:  40 horas 
 



1. Objetivos 
 
Objetivo General 





http://www.lsd.df.uba.ar/materias/dnl/dnl_2011_files/biblio_files/Wiggins.djvu


http://www.lsd.df.uba.ar/materias/dnl/dnl_2011_files/biblio_files/Guckenheimer.djvu
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 Conocer los aportes que la Neurociencia ha brindado al conocimiento de los 
procesos cognitivos relacionados con el aprendizaje de los alumnos 
universitarios y de la escuela secundaria. 



Objetivos Específicos 
 Considerar las diferentes vías de aprendizaje para el diseño de propuestas que 



a través de recursos diversos promuevan el aprendizaje y el desarrollo de 
habilidades. 



 Aplicar los aportes de las neurociencias a la práctica pedagógica considerando 
la relación entre el cerebro, el aprendizaje y el desarrollo humano reflejados en 
una enseñanza innovadora. 



 



2. Contenidos 



La Neurociencia cognitiva y educación. Procesos neurofisiológicos y neurobiológicos 
del pensamiento.  Cognición. Metacognición y aprendizaje. Habilidades Cognitivas.  
Diferentes vías y estilos de aprendizaje. Relación entre el conocimiento del 
funcionamiento del cerebro y su aplicación en la práctica docente. La construcción 
social del concepto de inteligencia. Representaciones de los docentes sobre la 
inteligencia. 
 



3. Evaluación. 
 
Escrita, individual. Al final del curso. 
 



4. Bibliografía 



Ansari, D. y Coch, D. 2006 Bridges overtroubledwaters: education and 
cognitiveneuroscience. TRENDS in CognitiveSciences.. Vol. 10. Nº 4. 



Avendaño C., William R.; Parada-Trujillo, Abad E. 2012. El mapa cognitivo en los 
procesos de evaluación del aprendizaje. Investigación & Desarrollo, vol. 20, núm. 2, 
julio-diciembre, 2012, pp. 334-365. Universidad del Norte. Barranquilla, Colombia 



Beltrán, J.A. 2000ª. Aspectos teóricos y conceptuales sobre las habilidades cognitivas. 
Symposium de Programas de Intervención Cognitiva. Universidad de Granada. 



Campos, A.L. 2010. Neuroeducación: uniendo las neurociencias y la educación en la 
búsqueda del desarrollo humano. La educ@ción revista digital N°143. 
http://www.educoea.org/portal/La_Educacion_Digital/laeducacion_143/articles/ne
uroeducacion.pdf 



De la Narrera, M.L.; Donolo, D. 2009. Neurociencias y su importancia en contextos de 
aprendizaje. Revista Digital Universitaria.  Volumen 10 Número 4 • ISSN: 1067-6079. 



Fernández Coto, R.; Méndez, A. 2015. Neuropedagogía. Hacia una educación cerebro-
compatible. Buenos Aires. Editorial Bonum. 160 pp. 



Gardner, H. 2011. Inteligencias múltiples. La teoría en la práctica. Barcelona. Editorial 
Paidós Iberia. 384 pp. 
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Gómez Cumpa, J. 2004. Neurociencia Cognitiva y educación. Universidad Nacional 
Pedro Ruiz Gallo. Escuela de Postgrado Facultad de Ciencias Histórico Sociales y 
Educación. Maestría en Ciencias de la Educación .Mención: Psicopedagogía Cognitiva. 
Fondo Editorial FACHSE. Lambayeque, Perú. Serie: Materiales del Postgrado 



Howard J. 2011.Neurociencia Educación y cerebro: de los contextos a la práctica. 
Madrid Ed Arial. 360 pp. 



Howard-Jones, P.A. 2014. Neuroscience and education: myths and messages. 
NatureReviewsNeuroscience; doi:10.1038/nrn3817 



Jayne, S.; Uta- Frith, B. 2011. Como aprende el cerebro. Barcelona. Editorial Ariel. 



Marina, J.A.; Pellicer, C. 2015.La inteligencia que aprende. Buenos Aires. Editorial 
Santillana.216 pp. 



Mora, F. 2013. Neuroeducación. .Madrid. Ed Alianza. 224 pp. 



Owens, M.T. &Tanner, K.D. 2017. Teaching as brainchanging: 
exploringconnectionsbetweenNeuroscience  andinnovativeteaching.  CBE—
LifeSciencesEducation • 16:fe2, pp 1–9. 



Sigman, M.; Peña, M.; Goldin, A.P. & Ribeiro, S. 2014. Neuroscience and education: 
prime time tobuildthe bridge. NatureNeuroscience 17:4 pp 497-502. 
 
Nombre del Curso:BIOESTADÍSTICA 
 
Duración:  40 horas. 
 



1. Objetivos 



- Capacitar estudiantes de posgrado en Cs. Forestales y afines en tecnologías para el 
análisis exploratorio de datos experimentales a través de la interpretación de 
gráficos, tablas de frecuencias y estadísticos descriptivos. 



- Ilustrar la diversidad de aplicaciones de los modelos lineales de Análisis de 
Varianza y Regresión y desarrollar destrezas en la formulación y aplicación de los 
mismos mediante el análisis de casos y el debate sobre diferentes enfoques e 
interpretaciones para cada caso. 



- Se pretende que los participantes realicen experiencias de modelación que 
incrementen la capacidad de: 



- Reconocer y modelar problemas clásicos de análisis de la varianza y regresión 
lineal. 



- Vincular la estructura de los datos con los distintos términos de los modelos 
lineales. 



- Interpretar el significado de las estimaciones y pruebas de hipótesis asociadas. 
- Comunicar resultados científicos con la terminología estadística apropiada. 
 



2. Contenidos 
 



Análisis Exploratorio 



Estadísticos Descriptivos. Medidas de Posición: media, moda, mediana, cuantiles. 
Medidas de Dispersión: Varianza, Coeficientes de Variación. Estimación e intervalos de 
confianza. Prueba de hipótesis. Interpretación. Tablas de Frecuencias. Gráficos. 
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El modelo lineal de clasificación (análisis de la varianza de efectos fijos) 



Principios del diseño experimental. Experimentos unifactoriales. Pruebas de 
comparaciones múltiples. Descomposición de sumas de cuadrados mediante contrastes 
ortogonales. Valoración de supuestos. 



Experimentos con estructura factorial de tratamientos. Factores cruzados y anidados. 
Número de repeticiones necesarias para tener la potencia deseada. 



Experimentos con estructura de parcelas. Diseños completamente aleatorizados, 
diseños en bloques, parcelas divididas. Combinación de estructura factoriales de 
tratamientos con estructuras de parcelas. 



El modelo lineal de regresión 



El modelo lineal de regresión. Regresión lineal simple. Coeficientes de regresión. 
Estimación e intervalos de confianza. Prueba de hipótesis. Aplicaciones. Generación de 
datos bajo un modelo de regresión con parámetros conocidos. Valores predichos, 
bandas de confianza y predicción. Análisis de residuos. Adecuación del modelo. 



El modelo de regresión lineal múltiple. Estimación. Interpretación de los coeficientes 
de regresión múltiple. Pruebas de hipótesis. Modelo de regresión polinómica. Sumas 
de cuadrado secuenciales y condicionales. 



Diagnóstico en regresión lineal múltiple. Leverage, distancia de Cook, residuos 
estudentizados y externamente estudentizados. Residuos parciales. 



 
3. Evaluación. 
 
Para la evaluación del curso se requiere que se cumpla con una asistencia al 80% de las 
clases y el análisis e interpretación de problemas planteados mediante el uso de las 
diferentes herramientas estadísticas, con la ayuda de INFOSTAT. 



Se utilizará el software estadístico InfoStat. 2017. Di Rienzo J.A., Casanoves F., 
Balzarini M.G., Gonzalez L., Tablada M., Robledo C.W. InfoStat versión 2011. Grupo 
InfoStat, FCA, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. URL 
http://www.infostat.com.ar 



 
4. Bibliografía 



1. Balzarini M, Di Rienzo J, Tablada M, Gonzalez L, Bruno C, Córdoba M, Robledo W, 
Casanoves. 2015. Estadística y Biometría. Ilustraciones del uso de InfoStat en 
problemas de agronomía. Editorial Brujas. ISBN 978-978-591-301-1 



2. Balzarini M.G., Gonzalez L., Tablada M., Casanoves F., Di Rienzo J.A., Robledo 
C.W. (2008). Infostat. Manual del Usuario, Editorial Brujas, Córdoba, Argentina 



3. Draper, N.R., and Smith, H. 1998. AppliedRegressionAnalysis. John Wiley >Sons 
Inc., New York, 3rd. 



4. Hocking R.R. 1996. Methods and Applicationsof Linear Models: Regression and 
theAnalysisofVariance. Wiley &Sons, Inc. 



5. Kuehl, R. 2001. Diseño de Experimentos. Segunda Edición. Thomson Internacional, 
UK. 
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6. Schabenberger, O., and F.J. Pierce. 2002. ContemporaryStatisticalModelsforthePlant 
and SoilSciences. CRC Press, Boca Raton, FL. 



 



Nombre del Curso:GEOESTADÍSTICA 



 



Duración:  40 horas. 



 



1. Objetivos 
 



Objetivo general: 



El curso tiene como objetivo general que el estudiante pueda manejar los fundamentos 



y conceptos básicos de la geoestadística, que aprenda a extraer la mayor cantidad 



posible de información de los muestreos disponibles y adquiera conocimientos sobre 



técnicas y herramientas geoestadísticas. 



 



Objetivos específicos: 



 Modelar la variabilidad espacial a partir de datos provenientes de muestreos. 



 Familiarizar al participante con las técnicas estadísticas de análisis univariado y 
multivariado aplicables a datos georreferenciados. 



 Presentar nuevas estrategias para el análisis estadístico de datos georreferenciados 
multivariados. 



 Instruir en el manejo del software estadístico InfoStat y su interface con R como 
herramienta de análisis para datos espaciales. 



 



2. Contenidos 



 Análisis univariado de datos espaciales 



Objeto de estudio de la geoestadística en agricultura 



Conceptos Generales 



Análisis exploratorio para datos espaciales 



Semivariogramas 



Métodos de estimación por Interpolación y predicción espacial. Evaluación de 



predicciones. Mapas de variabilidad espacial 



Contemplación de la estructura espacial mediante modelos lineales mixtos 



 Análisis multivariado para datos espaciales 



Técnicas de clasificación y reducción de la dimensión 



Análisis de cluster k-means y fuzzy k-means 
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Análisis de componentes principales. Biplots 



Análisis de Componentes Principales Espacial (MULTISPATI-PCA) 



Construcción de mapas de variabilidad espacial multivariados 



 



3. Evaluación. 
 



Para realizar la evaluación final deberá haber asistido al 80% de las actividades. El 



trabajo integrador final consta de la resolución de situaciones problemas y podrá ser 



abordado Individualmente o en grupo de hasta tres integrantes. 



 



4. Bibliografía 



Oliver M.A. 2010. Geostatisticalapplicationsforprecisionagriculture. Springer, New York. 



Schabenberger O, Pierce FJ. 2002. Contemporarystatisticalmodelsfortheplant and soilsciences. 



Taylor and Francis. Florida, CRC Press, 738 p. 



Webster, R y Oliver, M.A. 2007. GeostatisticsforEnvironmentalScientists. John Wiley &Sons 



Ltd. 



Software: 



Se utilizará el software estadístico InfoStat (Di Rienzo et al., 2015) y su conexión con el 



software R (R Core Team, 2015). 



Di Rienzo J.A., Casanoves F., Balzarini M.G., Gonzalez L., Tablada M., Robledo C.W. 



InfoStat versión 2015. Grupo InfoStat, FCA, Universidad Nacional de Córdoba, 



Argentina. URL http://www.infostat.com.ar 



R Core Team, 2015. R: A language and environmentforstatisticalcomputing. R 



FoundationforStatistical Computing, Vienna, Austria. URL http://www.R-



project.org/. 



 



Documentación de Software: 



Análisis de la variabilidad espacial en lotes agrícolas. Guía de Buenas prácticas. Ed. 



Balzarini, M. Eudecor. Córdoba, Argentina. 



 



Nombre del Curso: ESTADÍSTICA Y BIOMETRÍA 



 



Duración: 80 horas. 



 



1. Objetivos 





http://www.infostat.com.ar/
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Objetivo General 



Brindar herramientas de metodología estadística para el análisis de datos 



experimentales y su interpretación 



 



Objetivos específicos 



 Ilustrar la diversidad de aplicaciones de los modelos lineales de Análisis de 
Varianza y Regresión bajo el marco teórico del modelo lineal general y modelos 
lineales mixtos. 



 Desarrollar destrezas en la formulación y aplicación de los mismos mediante el 
análisis de casos y el debate sobre diferentes enfoques e interpretaciones para cada 
caso. 



 Brindar a los participantes experiencias de modelación que incrementen la 
capacidad de: 



 Reconocer y modelar problemas clásicos de análisis de la varianza y regresión 
lineal. 



 Vincular la estructura de los datos con los distintos términos de los modelos 
lineales. 



 Interpretar el significado de las estimaciones y pruebas de hipótesis asociadas. 



 Comunicar resultados científicos con la terminología estadística apropiada. 



 Utilizar el software estadístico InfoStat para modelación estadística. 



 



2. Contenidos 
 



 Análisis Exploratorio 



Estadísticos Descriptivos. Medidas de Posición: media, moda, mediana, cuantiles. 



Medidas de Dispersión: Varianza, Coeficientes de Variación. Estimación e intervalos de 



confianza. Prueba de hipótesis. Interpretación. 



Tablas de Frecuencias y Pruebas de Asociación 



Gráficos univariadas y multivariados. Diagrama de Dispersión, Gráficos de barra, 



Gráficos Box-Plot, Diagrama de punto, Gráficos Biplot. Gráfico de estrellas. 



 El modelo lineal de clasificación 



Principios del diseño experimental. Experimentos unifactoriales. Pruebas de 



comparaciones múltiples. Descomposición de sumas de cuadrados mediante contrastes 



ortogonales. Valoración de supuestos. 
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Experimentos con estructura factorial de tratamientos. Factores cruzados y anidados. 



Número de repeticiones necesarias para tener la potencia deseada. 



Experimentos con estructura de parcelas. Diseños completamente aleatorizados, 



diseños en bloques, parcelas divididas. Combinación de estructura factoriales de 



tratamientos con estructuras de parcelas. 



Modelos que incluyen covariables: Análisis de la covarianza. 



 El modelo lineal de regresión 



El modelo lineal de regresión. Regresión lineal simple. Coeficientes de regresión. 



Estimación e intervalos de confianza. Prueba de hipótesis. Aplicaciones. Generación de 



datos bajo un modelo de regresión con parámetros conocidos. Valores predichos, 



bandas de confianza y predicción. Análisis de residuos. Adecuación del modelo. 



El modelo de regresión lineal múltiple. Estimación. Interpretación de los coeficientes 



de regresión múltiple. Pruebas de hipótesis. Modelo de regresión polinómica. Sumas 



de cuadrado secuenciales y condicionales. 



Diagnóstico en regresión lineal múltiple. Leverage, distancia de Cook, residuos 



estudentizados y externamente estudentizados. Residuos parciales. 



Utilización de variables dummy en regresión múltiple. Comparación de pendientes. 



El problema de la multicolinearidad. Efectos de la multicolinearidad en la estimación. 



Remedios a la multicolinearidad. Selección de variables. 



Árboles de regresión y clasificación. 



 Modelo lineal Mixto 



Modelos Lineales de Efectos Mixtos/ Conceptos Generales 



Modelos Marginales versus Modelos Sujetos Específicos 



Modelos para la Estructura de Covarianza Residual 



Estimación de Co-Varianzas en Poblaciones Normales 



Inferencia sobre Efectos Aleatorios. Mejor Predictor Lineal Insesgado (BLUP). 



Criterios de Bondad de Ajuste 



Modelos para Datos Longitudinales. Modelos Lineales para Curvas de Crecimiento. 



Modelos de Correlación Espacial. 



 



3. Evaluación. 
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Para realizar la evaluación final deberá haber asistido al 80% de las actividades. El 



trabajo integrador final consta de la resolución de situaciones problemas y podrá ser 



abordado Individualmente o en grupo de hasta tres integrantes. 



 



4. Bibliografía 



Balzarini M, Di Rienzo J, Tablada M, Gonzalez L, Bruno C, Córdoba M, Robledo W, 



Casanoves. 2015. Estadística y Biometría. Ilustraciones del uso de InfoStat en 



problemas de agronomía. Editorial Brujas. ISBN 978-978-591-301-1 



Kuehl, R. 2001. Diseño de Experimentos. Segunda Edición. Thomson Internacional, 



UK. 



Draper, N.R., and Smith, H. 1998. AppliedRegressionAnalysis. John Wiley Sons Inc., 



New York, 3rd. 



Schabenberger, O., and F.J. Pierce. 2002. ContemporaryStatisticalModelsforthePlant 



and SoilSciences. CRC Press, Boca Raton, FL. 



Software: 



Se utilizará el software estadístico InfoStat (Di Rienzo et al., 2015) y su conexión con el 



software R (R Core Team, 2015). 



Di Rienzo J.A., Casanoves F., Balzarini M.G., Gonzalez L., Tablada M., Robledo C.W. 



InfoStat versión 2015. Grupo InfoStat, FCA, Universidad Nacional de Córdoba, 



Argentina. URL http://www.infostat.com.ar 



 



R Core Team, 2015. R: A language and environmentforstatisticalcomputing. R 



FoundationforStatistical Computing, Vienna, Austria. URL http://www.R-



project.org/. 



 



Documentación de InfoStat: 



Balzarini M.G., Gonzalez L., Tablada M., Casanoves F., Di Rienzo J.A., Robledo C.W. 



2008. Infostat. Manual del Usuario, Editorial Brujas, Córdoba, Argentina. 



 



Nombre del Curso:METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
 
Duración:  60 horas. 
 



1. Objetivos 
 
Objetivo General: 





http://www.infostat.com.ar/


http://www.r-project.org/


http://www.r-project.org/
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El curso de metodología de la investigación científica tiene el propósito que el 
estudiante conozca y comprenda las distintas formas de abordar, conocer, estudiar e 
intervenir la realidad, teniendo en cuenta la lógica y el método de la investigación 
científica formulado por los paradigmas cuantitativo y cualitativo. Por esto, en este 
curso se estudiará cada paradigma, la lógica que poseen para construir nuevos 
conocimientos y las técnicas que lo permiten hacer. 
 
Objetivos específicos: 
-Analizar la problemática de la formación a nivel superior identificando los puntos 
críticos y dificultades más frecuentes en la marcha de dicha formación. 
-Analizar los pasos del Método Científico (MC) y desarrollar destrezas necesarias para 
el abordaje y manejo de la problemática de cada trabajo de tesis de maestría o doctoral 
según corresponda. 
-Identificar los errores más frecuentes en la implementación del MC en las tres etapas 
del proceso de investigación. 
-Desarrollar capacidades críticas en la comunicación científica escrita, como destrezas 
para el abordaje metodológico del proyecto de tesis y en la instancia de escritura del 
trabajo de tesis. 
-Manejar elementos de epistemología, como marco del análisis crítico de la ciencia y la 
tecnología y de generación de saberes científicos. 
 



2. Contenidos 
 
1.    Introducción a la problemática de la formación del postgrado: 
La tarea del Investigador Científico. Condiciones para el desarrollo científico. Perfil del 
Posgraduado. Identificación de Indicadores de niveles de Tesis (Tesina, Magíster, 
Doctorado). Los problemas más frecuentes en la ejecución del trabajo de tesis. La 
problemática de las direcciones de tesis. 
 
Actividad Práctica: Análisis de la problemática en la ejecución de las tesis y, 
lecturasespecíficas vinculadas a la problemática de las direcciones. Elaboración de 
síntesisindividuales. 
 
2.    Método: El método, concepto, finalidad. Elementos: observación, análisis, síntesis. 
Teoría y metodología de la Ciencia. Análisis en el contexto del Método Científico en las 
disciplinas involucradas, criterios epistemológicos por los que una disciplina puede ser 
considerada científica. El Método Científico Experimental y errores más frecuentes en 
su implementación. Objetividad científica. La creatividad y el pensamiento crítico. 
Criterios de Creatividad en Ciencias. Niveles de publicaciones. Estructura lógica y 
evaluación de la calidad mediante el Rigor Científico. Sistema de búsqueda de la 
información: niveles de publicación, marcadores boulianos. 
 
Actividad Práctica: a)  Actividad práctica en hemeroteca b) Identificar Rigor Científico 
y errores más frecuentes en la implementación del Método Científico en artículos de la 
especialidad. 
 
3.   Elementos de Epistemología 
Los principales Métodos de la Filosofía: Mayéutica, Dialéctica, Deductivo-Inductivo. El 
Método Fenomenológico. La verdad. Los criterios de verdad. Teoría del conocimiento. 
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El  dogmatismo,  el  escepticismo,  el  relativismo.  Positivismo,  Neopositivismo.  La 
Hermenéutica. El Saber Dogmático y Científico. 
Actividad Práctica: Transferir y evaluar métodos filosóficos en distintos artículos 
científicos. 
 
4.  Problemas Científicos: Sustantivos (empíricos y conceptuales) y de procedimientos. 
Evaluación. Formulación: identificación de la solución. Exploración preliminar del 
problema. Dificultades más frecuentes en el trabajo  de tesis. Vinculación con los 
marcos teóricos, con las hipótesis y los objetivos. Análisis crítico del problema en 
artículos científicos. Identificación de errores más frecuentes. 
Actividad Práctica: Análisis del Problema Científico en artículos científicos. 
 
5.  Hipótesis   Científica: Vinculación con el problema.   Supuestos.   Razonamiento 
inductivo. Formulación de hipótesis. Reglas para su formulación. Clasificación. 
Análisis sintáctico. Análisis semántico (antecedente-consecuente).  Razonamiento 
inductivo y deductivo.  Formulación de hipótesis. Reglas para su formulación.  
Clasificación. 
Hipótesis auxiliares. Análisis sintáctico. Análisis semántico de la Hipótesis. Premisas. 
Hipótesis científicas e. Hipótesis estadísticas. Dinámica de las hipótesis y dificultades 
operativas más frecuente en su manejo durante el trabajo de tesis. 
Actividad Práctica: Análisis de hipótesis en proyectos de tesis identificando los errores 
más frecuentes. 
 
6.  Experimentación: Diseño de Investigación. Elementos del diseño: Variables, tipos, 
operacionalización, temporalización. Vinculación entre variables: relaciones causales. 
Control   de   los   diseños   a   priori.   Vinculación   con   las   hipótesis   científicas   y 
estadísticas.  Vinculación con el diseño experimental. 
Actividad Práctica: Análisis crítico de artículos científicos. 
 
7.  Diseño de Proyecto de Tesis: Estructura lógica: elementos metodológicos para su 
organización. Criterios de rigor científicos para su evaluación. Errores metodológicos 
más frecuentes. 
 
Actividad   Práctica: Análisis   crítico de   proyectos   y   esbozo   evaluación   de   los 
participantes. Esta actividad se puede hacer como extra programática dependiendo del 
número de los participantes. 
 



3. Evaluación. 



De proceso: se evaluarán todas las actividades a través de un seguimiento con lista de 
cotejo que considerará asistencia horaria, puntualidad de entrega, calidad de las 
presentaciones orales y escritas y participación activa durante las clases presenciales. 
Como aspecto muy relevante para la evaluación se considerará e manejo de los marcos 
teóricos correspondientes. 
 
De producto: se evaluarán los contenidos en la instancia de Actividades de Fijación 
Individual y la presentación de un trabajo final evaluativo que tendrá carácter de 
integrador de todas las actividades realizadas en el Seminario. Siempre vinculadas al 
trabajo de tesis de cada uno de los participantes. 
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4. Bibliografía 
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REGLAMENTO DE LA MAESTRÍA EN MANEJO FORESTAL Y 



DESARROLLO LOCAL 



 Dependencia Institucional 



La Carrera de Maestría en Manejo Forestal y Desarrollo Local es de tipo 



Académica y tiene por objeto la formación interdisciplinar de profesionales con 



capacidad de actuar en forma transversal para un desarrollo sustentable, 



fomentando el desarrollo de las comunidades locales. Es una maestría en red, 



que se dicta en forma conjunta entre la Facultad de Ciencias Forestales 



(Universidad Nacional de Santiago del Estero), la Facultad de Ciencias 



Agropecuarias (Universidad Nacional de Córdoba)y la Facultad de Ciencias 



Agrarias y Forestales (Universidad Nacional de La Plata), según el convenio 



suscripto oportunamente. 



Durante los primeros dos(2) años la Universidad Nacional de Santiago del 



Estero actuará como sede administrativa de la carrera, posteriormente esta sede 



administrativa podrá estar a cargo de otra Universidad de la red. 



Art. 1º: Título que otorga 



Las Universidades Nacionales participantes otorgarán el grado académico de 



Magister en Manejo Forestal y Desarrollo Local, a solicitud de la Unidad 



Académica en que se hubiera inscripto el postulante. 



Art. 2º: Duración y Composición y de la carrera 



La duración será de dos años y medio. Cabe posibilidad de que el maestrando  



solicite prórroga de hasta un año, la cual será evaluada por el Comité 



Académico. 



Las actividades académicas requeridas para la obtención del grado de Magister 



en Manejo Forestal y Desarrollo Local incluirán: 



a) La aprobación de 540 horas de cursos, más 40 horas a seminarios de tesis 



(Seminarios I y II). 



b) La elaboración, defensa y aprobación de una Tesis que insumirá160 horas. 



c) La aprobación de un examen de lecto-comprensión de textos en idioma inglés 



o la presentación de un certificado de la aprobación de un examen de inglés que 
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dé cuenta de conocimientos básicos de lecto-comprensión, durante el primer 



cuatrimestre. 



Art. 3º: Organización Académica de la Maestría 



La Carrera de Maestría en Manejo Forestal y Desarrollo Local tiene la siguiente 



organización: 



a) Director. 



b) Co-Director. 



c) Comité Académico. 



Del Director, Co-Director y CA 



El Director y los miembros del CA deberán ser o haber sido, Profesores 



regulares de alguna de las Unidades Académicas participante de la Red, con 



título de posgrado igual o superior al que otorga la carrera. Además, deberá ser 



investigador activocon Categoría I, II o III de la Secretaría de Políticas 



Universitarias o poseer méritos equivalentes a dichas categorías. El Co-Director 



surgirá de los integrantes del Comité Académico. 



Las autoridades pertinentes de las Unidades Académicas que integran la 



Maestría designaránel Director y los integrantes del Comité Académico; el Co-



Director será uno de los miembros del Comité Académico y será elegido 



mediante voto directo de sus pares. 



El Director y Co-Director durarán en sus funciones un período de dos años, 



pudiendo ser reelegidos. 



De las funciones del Director 



El Director de la Maestría tendrá las siguientes funciones: 



a) Ejercer la máxima responsabilidad académica junto con el Comité 



Académico. 



b) Convocar y presidir las reuniones del Comité Académico ejerciendo el voto 



decisivo en los casos de igualdad de votos en las resoluciones del comité.  



c) Velar por el cumplimiento de los objetivos de la Maestría. 



d) Llamar a reuniones extraordinarias en caso de necesidad. 
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e) Ejecutar las decisiones emitidas por el Comité Académico. 



f) Supervisar el desarrollo administrativo de la carrera. 



g) Articula con el CA la gestión de los recursos para llevar adelante la carrera. 



h) Coordinar los procesos de evaluación y acreditación de la carrera por los 



organismos pertinentes. 



i) Representar a la Maestría en actos, reuniones y gestiones dentro de los 



ámbitos de la Universidad y de otros organismos o instituciones. 



j) Organizar y mantener el archivo documental de la carrera. 



De las funciones del Co-Director 



a) Convocar y presidir el Comité Académico en ausencia del Director. 



b) Colaborar con el Director en la organización académica del programa anual 



de cursos. 



c) Colaborar con el Director en la supervisión de todas las actividades 



académicas. 



d) Colaborar con el Director en las relaciones con los organismos e instituciones 



vinculadas con el desarrollo del posgrado. 



e) Emitir un informe académico anual sobre el desarrollo de la Maestría, que 



será considerado en la primera reunión del año siguiente. 



f) Reemplazar al Director en caso de ausencia temporaria,definitiva, licencia o 



renuncia. En estos dos últimos casos se deberá reestructurar la organización 



académica de la carrera según lo indica este Reglamento. 



g) Colaborar con el Director en la organización y mantenimientodel archivo 



documental de la carrera. 



Comité Académico 



Estará constituido por un representante titular y un alterno de cada una de las 



Unidades Académicas que integran la Maestría. Serán designados por 



resolución del Consejo Académico o Directivo de cada unidad académica. 



El Comité Académico requiere la presencia de, al menos, dos Unidades 



Académicas representadas para sesionar.  



Cada Unidad Académica asumirá los gastos que ocasione la asistencia de sus 



representantes al Comité Académico. En todos los casos se admitirá el uso de 



medios tecnológicos sincrónicos que garanticen la comunicación directa y 
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simultánea para la participación. Se establece una frecuencia mínima de cuatro 



reuniones anuales. 



En caso de no lograr consenso en sus decisiones, éstas se someterán a votación y 



se aprobarán por mayoría simple de votos. Cada UA posee un voto y el director 



solo vota en caso de empate 



De las funciones del Comité Académico 



El Comité Académico tendrá las siguientes funciones: 



a) Bregar por el cumplimiento de los objetivos de la Maestría. 



b) Planificar, organizar y controlar las actividades académicas y científicas 



de la Carrera. 



c) Evaluar los antecedentes de los postulantes para considerar su admisión 



en la carrera. 



d) Examinar y aprobar la planificación de cursos a tomar que presenten los 



maestrandos. 



e) Validar los cursos tomados en otros programas de posgrado, previo a la 



admisión a la carrera y aquellos externos a la Maestría que resulten en 



aportes significativos a la formación del estudiante. 



f) Proponer docentes de los cursos al Consejo Académico o Directivo de las 



unidades académicas en que se dicte dicho curso 



g) Elevar al Consejo Académico o Directivo de la unidad académica 



correspondiente  las propuestas de Director, Co-Director y Asesor de 



Tesis de cada maestrando, para su correspondiente designación. 



h) Analizar el proyecto de Tesis de cada maestrando durante la realización 



del Seminario I, aportando correcciones y sugerencias. Luego, evaluará 



el Seminario II, a fin de autorizar la redacción de la Tesis. 



i) Proponer al Consejo Académico o Directivo de la Unidad Académica 



que correspondiere la composición de los Tribunales Examinadores de 



Tesis.  



j) Evaluar y realizar los cambios en la currícula de la carrera, de acuerdo 



con nuevas propuestas, cuando corresponda y de acuerdo a las 



normativas ministeriales vigentes. 



k) Elaborar disposiciones internas que faciliten el funcionamiento de la 



carrera. 



l) Evaluarlas solicitudes de prórrogas para finalización de la carrera. 



m) Resolver al respecto del otorgamiento de becas. 



n) Aconsejar a las instancias de decisión superiores sobre aspectos 



relacionados con el funcionamiento de la Maestría, no considerados en el 



presente Reglamento. 
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Art.4º: De los docentes 



Los docentes que integren el cuerpo académico deberán cumplir los siguientes 



requisitos: 



a) Ser o haber sido Docente Universitario con título igual o superior al que 



otorga la carrera.  



b) Solo excepcionalmente podrá ser un profesional sin actividad docente 



pero con antecedentes relevantes específicos en el área de la Maestría. 



El cuerpo docente estará integrado por profesores estables y profesores 



invitados. 



Profesores estables: Son los docentes de las Unidades Académicas que integran 



la red, encargados del dictado y evaluación de cursos y seminarios, la dirección 



o codirección de tesis y la participación en proyectos de investigación. 



Profesores invitados: Aquellos docentes que no pertenezcan a las Unidades 



Académicas que integran la red, que asumen o colaboran, eventualmente con el 



dictado de una actividad académica de la carrera  



Además, podrán actuar docentes auxiliares, que colaborarán en las actividades 



prácticas relacionadas con los cursos de posgrado. 



Art. 5º: Sobre el Otorgamiento de Becas de Matrícula y Aranceles 



En la medida que el financiamiento de la Carrera lo permita, se asignarán 



medias Becas o Becas completas, las que serán otorgadas por recomendación 



del Comité Académico, a través de una evaluación de legajos que deberán 



contener la siguiente documentación: 



• Una carta de recomendación dirigida al Director de la Maestría. 



• Nota del interesado con el fundamento de por qué solicita la beca dirigida 



al Director de la Carrera. 



Art.6º: Régimen de regularidad, cursado y evaluación 



La condición de estudiante regular de cada curso se mantiene con una 



asistencia mínima al 80% de las actividades propuestas, lo cual lo habilitará a 



realizar la evaluación correspondiente. 



El estudiante mantendrá su condición de maestrando mientras se encuentre en 



el plazo establecido para cumplimentarla carrera: 2 años y medio (con la 
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posibilidad de un año de prórroga, si fuera otorgada). El estudiante podrá 



solicitar la baja de la inscripción a la Maestría. Con motivos debidamente 



fundados podrá solicitar la readmisión. En caso de otorgar una readmisión, el 



Comité Académico decidirá el plazo que se le otorga para finalizar la carrera, 



qué actividades realizadas previamente se le toman por equivalencia, y la 



vigencia o necesidad de reformulación del Proyecto de Tesis. Sólo se podrá 



solicitar una readmisión. 



I.- Cursos ofrecidos por la maestría 



Los cursos deben aprobarse con la nota establecida a tal fin por cada UA, según 



las normativas vigentes en cada Universidad. La calificación de cada estudiante 



será individual. La modalidad de evaluación estará a cargo de los responsables 



del dictado de cada curso, pudiendo requerirse además evaluaciones parciales, 



coloquios, monografías u otras modalidades. 



El profesor tendrá treinta días de plazo, excluidos los recesos invernales y 



anuales, desde la terminación del dictado de su curso para la presentación del 



acta con la nota correspondiente. 



II.-Cursos externos. 



Cuando un maestrando presente, a través de su Director de Tesis, un plan de 



cursos, en el que se incluyan cursos externos o aprobados con anterioridad, 



para que éstos sean admitidos deberá haberlos aprobado de acuerdo a la escala 



vigente en la institución donde tomó el curso. 



El Comité Académico sólo convalidará cursos aprobados durante los últimos 



cinco años, de la fecha de la solicitud, siempre y cuando no excedan el 30% de 



la carga horaria de cursos ofrecidos en la carrera, salvo excepciones 



debidamente fundadas, que serán analizadas y resueltas por el Comité 



Académico.  



Para ser convalidados los cursos, el alumno, deberá presentar: certificado con 



calificación obtenida, programa analítico, carga horaria, y Curriculum Vitae del 



docente a cargo. 



Seminarios: 



El estudiante deberá aprobar dos seminarios:el proyecto de tesis (seminario I) y 



realizar la predefensa de tesis (seminario II).Por cada seminario se consideran 



20 horas. 



Plazos: 
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El maestrando tendrá un plazo de dos años y medio, a contar desde la 



Admisión a la Maestría para defender su Tesis. En forma excepcional y por 



razones debidamente fundamentadas, el Comité Académico de la Carrera 



podrá extender dicha condición no más de un (1) año. Finalizado este plazo, el 



maestrando deberá realizar una nueva solicitud de admisión en los términos 



establecidos en el Art. 5 (ut supra). 



Art. 7º: Sobre la Tesis 



La Tesis debe significar un aporte a un tema de investigación en el área 



delmanejo forestal y/o en el desarrollo social fomentado por el primero. En ella 



se debe demostrar la destreza en el manejo conceptual y metodológico en dicha 



orientación, tendiente a lograr un aporte a la solución de un problema 



científico-tecnológico en el área mencionada. La escritura de la Tesis será 



realizada en lengua española. 



Art. 8º: Del Director, Co-Director y Asesor de Tesis 



Cada estudiante contará con una Comisión Asesora de Tesis (CAT), la que 



estará formada por el Director, Co-Director y un Asesor de Tesis. Podrán ser 



miembros de la Comisión Asesora de Tesis, quienes acrediten título de Doctor o 



Magister otorgado por Universidades públicas o privadas, nacionales o 



extranjeras, o Investigadores con una sólida formación de posgrado que hayan 



producido trabajos científicos originales en revistas con referato. Al menos un 



miembro de la CAT deberá ser de una Unidad Académica de la red diferente a 



aquella en que hubiese registrado su admisión.  Los miembros de la CAT serán 



propuestos por el postulante, aceptados por el Comité Académico de la carrera, 



que los propondrá para su designación al Consejo Directivo o Académico de la 



Unidad Académica que intervino en su admisión. 



Art. 9º: Sobre las Funciones de la Comisión Asesora de Tesis 



Serán funciones del Director y Co-Director de Tesis: 



a) Elaborar, junto con el maestrando, el plan de trabajo de la Tesis.  



b) Guiar y asesorar al maestrando durante el trabajo de Tesis. 



c) Recomendar al maestrando sobre la aceptación dela Tesis y elevarlo al 



Comité Académicode la Carrera, a los efectos de su presentación y defensa 



oral. 



Será función del Asesor de Tesis: 
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a) Revisar y sugerir modificaciones sobre el plan de trabajo de la Tesis.  



b) Revisar y sugerir modificaciones sobre la Tesis, a los efectos de su 



presentación y defensa oral. 



Art. 10º: Sobre el proceso de elaboración de la Tesis 



El maestrandopresentará su Proyecto de Tesis en forma escrita al Comité 



Académico de la carrera al inicio del segundo cuatrimestre del cursado de la 



Maestría. El mismo debe cumplir las pautas estructurales que determina dicho 



Comité. En dicha oportunidad propondrá también, y con el aval de su Director 



de Tesis, el Co-Director y el Asesor que integrarán su Comisión Asesora de 



Tesis. 



Una vez que el proyecto ha sido presentado de forma escrita por el maestrando, 



el Comité Académico decidirá de común acuerdo con la CAT, la fecha de 



presentación de Seminario I (presentación oral del proyecto de Tesis), ante un 



representante del Comité Académico de la Maestría y su CAT, los que 



aportarán correcciones y sugerencias a dicho proyecto.Luego, el proyecto será 



enviado a evaluación por parte de un evaluador externo definido por el Comité 



Académico de la Carrera. 



La evaluación del proyecto de Tesis por el evaluador externo, podrá resultar 



como: 



a) Aceptado  



b) Aceptado con correcciones, en este caso el maestrando deberá modificarlo y 



volver a enviarlo para una segunda y última evaluación. 



c) Rechazado, si esto ocurre, deberá presentar un nuevo proyecto en un plazo 



máximo de seis meses, debiendo cumplir el Seminarios I nuevamente. 



El maestrando que haya aprobado el Seminario I, cursado un mínimo de 540 



horas de asignaturas y haya concluido todos los experimentos de la Tesis, debe 



exponer el Seminario II. 



Para presentar el Seminario II, debe enviar por escrito al Comité Académico de 



la Carrera, con la aprobación previa del Director y Co-Director de Tesis, el 



informe de lo realizado hasta el momento donde se incluya: 



a) Los trabajos publicados como resultado del avance de la Tesis y los que se 



encuentren en vías de publicación. 
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b) Informe delavance de los trabajos de investigación realizados en el marco de 



la tesis, siguiendo la estructura lógica estándar. 



A los efectos de procederal Seminario II, y una vez enviados los documentos, el 



Comité Académico de la Carrera evaluará el informe de lo realizado y 



coordinará con el alumno una fecha y hora para la presentación oral del 



Seminario II. De acuerdo con el resultado del Seminario II, el Comité 



Académico decidirá si está en condiciones de redactar la Tesis. 



El Comité Académico de la Carrera coordinará con el alumno una fecha y hora 



para la presentación oral del Seminario II. De acuerdo con el resultado del 



Seminario II, el Comité Académico decidirá si el postulante está en condiciones 



de presentar su tesis para ser enviada a evaluación. 



La Tesis finalizada deberá presentarse al Comité Académico de la Carrera, con 



el acuerdo escrito del Director y Co-Director de la Tesis respectiva, solicitando 



se constituya el Tribunal Examinador de Tesis. Dicha presentación se realizará 



con el formato establecido por el Comité Académico de la Maestría. 



Art. 11º: Sobre el Tribunal Examinador de Tesis 



Los miembros del Tribunal Examinador de Tesis serán propuestos por el 



Comité Académico de la Carrera y designados por el HCD de la Unidad 



Académica correspondiente a la admisión del maestrando. El Tribunal estará 



compuesto por tres (3) miembros titulares, quienes deberán reunir los mismos 



requisitos que un Director de Tesis. Al menos uno de los miembros del Tribunal 



Examinador deberá ser externo a las Universidades que conforman la red y se 



excluye a los miembros del CAT. Además, se designarán dos suplentes: uno de 



las universidades de la red y otro externo a ellas. 



Los miembros designados como Tribunal Examinador de Tesis dispondrán de 



un plazo de quince (15) días hábiles a partir de recibida la comunicación de su 



designación para comunicar su aceptación. 



Los miembros del Tribunal Examinador de Tesis podrán ser recusados por el 



maestrando dentro de los cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de 



comunicación de la composición del juradoal director de tesis y al maestrando 



Las recusaciones sólo podrán estar basadas en razones fundadas, las cuales 



serán consideradas por el Comité Académico, el que resolverá la cuestión en un 



término no mayor a los quince (15) días hábiles. Dicha decisión es irrecurrible.  



Los miembros del Tribunal Examinador de Tesis podrán excusarse por las 



mismas causales por los que pueden ser recusados. La sola presentación, 
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debidamente fundada, bastará para que el Comité Académico de la Carrera 



haga lugar a la misma. 



Art. 12º: Sobre la evaluación de la Tesis 



El Comité Académico de la Carrera entregará,en formato electrónico, un 



ejemplar de la Tesis a cada miembro del Tribunal Examinador. Los miembros 



del Tribunal dispondrán de sesenta (60) días, a contar de la recepción de la 



Tesis, para elevar el dictamen, debidamente fundamentado e individual al 



Comité Académico. 



La Tesis podrá resultar como: 



a) Aceptada para defensa oral, por mayoría de los miembros del Tribunal. 



b) Aceptada con correccionesen este caso el maestrando deberá modificarla en 



un plazo definido por el Comité Académico para lo cual se considerarán las 



modificaciones sugeridas. Dicho plazo no deberá exceder los 60 días. Cumplido 



este plazo sin haberse realizado las modificaciones sugeridas, y no habiendo 



solicitado prórroga, la Tesis se considerará rechazada. 



c) Rechazada, si esto ocurre, deberá presentar un nuevo proyecto en un plazo 



máximo de seis meses, debiendo cumplir los Seminarios I y II nuevamente.  



Si el Tribunal por mayoría acepta la Tesis, el Director de la Carrera, fijará una 



fecha para que el maestrando realice la defensa oral y pública. 



La defensa oral y pública se realizará ante el Tribunal Examinador de Tesis, con 



la presenciade los tres miembros designados.En todos los casos, se admitirá el 



uso de medios tecnológicos sincrónicos que garanticen la comunicación directa 



y simultánea para la actuación del Tribunal y efectivización de la defensa. 



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. 



Art 13: De la exposición de la Tesis 



Realizada la defensa oral y pública, el Tribunal decidirá, por mayoría simple, la 



calificación de la Tesis sobre la base de sus méritos intrínsecos y de los que 



resultará de su defensa en una escala de: Bueno, Distinguido y Sobresaliente. 



Las equivalencias de esta escala respecto de la escala 0-10 son: Bueno: 7, 



Distinguido: 8-9, Sobresaliente: 10. 



Art 14: De forma 
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Todas las situaciones no previstas por el presente Reglamento y a las que el 



Director, Co-Director y el Comité Académico de la Maestría no pueda brindar 



solución en función de las atribuciones conferidas por el presente Reglamento, 



serán resueltas por el Honorable Consejo Directivo de la Unidad Académica en 



que se hubiese admitido el estudiante. 
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A-  PLAN DE ESTUDIO 


 A-1.  IDENTIFICACIÓN CURRICULAR DE LA CARRERA 


 A-1.1  Tipode carrera 


La Maestría en “Manejo Forestal y Desarrollo Local” es de tipo académica. 


 A-1.2  Denominación de la titulación a otorgar 


MAGISTER EN MANEJO FORESTAL Y DESARROLLO LOCAL. 


 A-1.3  Fundamentación 


Los bosques en Argentina representan en la actualidad el 10 % de su territorio. 


Esto en parte se debe a razones climático-ecológicas en algunas regiones como 


los Andes o la Patagonia, sin embargo, en la mayoría de las provincias la razón 


principal del porcentaje boscoso relativamente bajo es el desmonte intensivo 


ocurrido durante las últimas décadas. 


Los bosques remanentes en el país deben ser considerados un patrimonio que 


debe ser conservado, manejado y aprovechado con criterios de sustentabilidad, 


pues de la permanencia de estos depende la estabilidad social, ambiental y 


productiva de importantes áreas del país en el largo plazo, siendo además estos 


bosques sitio de vida de una gran proporción de comunidades locales que 


tienen en el bosque la base de sus sistemas económicos, sociales y culturales. 


La promulgación de la Ley Nº 26.331, de Presupuestos Mínimos de Protección 


Ambiental de los Bosques Nativos, supone un avance importante en el 


establecimiento de criterios para el uso y conservación de los bosques del país, 


para el ordenamiento territorial de las actividades productivas y para propiciar 


actividades de manejo y conservación. 


El manejo forestal requiere por lo tanto atender a un número cada vez más 


diverso de objetivos debido a las múltiples demandas sobre los bosques. En este 


marco es necesario, acompañar estos nuevos desafíos con la formación de 


profesionales que puedan comprender a los bosques como sistemas 


socioambientales complejos y que desarrollen habilidades tanto para el 


abordaje transdisciplinario, como para interactuar con los diferentes actores 


locales relacionados con los mismos.  
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A partir del año 2000 con la fijación de los objetivos de Desarrollo del Milenio 


los bosques poseen un rol cada vez más importante en el desarrollo rural 


sostenible el cual debe beneficiar principalmente a las comunidades locales 


vulnerables. Esto es especialmente válido en Argentina donde la dinámica de 


uso delatierra y las consecuencias del cambio climático afectan fuertemente sus 


importantes ecosistemas y la vida de las comunidades que viven en las zonas 


rurales, muchas veces bajo condiciones muy difíciles. 


A pesar del creciente deseo en la sociedad de enfrentar este desafío más 


efectivamente, en la práctica existen dificultades cruciales. Además de la 


necesidad de profundizar los conocimientos sobre el manejo sustentable de los 


ecosistemas en general la formación técnica generalmente priorizó la 


especialización y por lo anteriormente expuesto se requieren profesionales que 


posean habilidades tanto para el manejo sustentable de los recursos para el 


trabajo con las comunidades locales que dependen de los productos y servicios 


del bosque.  


Considerando este hecho como un desafío, esta iniciativa intenta reunir las 


capacidades existentes para la organización de una Red de Universidades para 


establecer un programa de estudios de “Maestría” en el área del "Manejo 


Forestal y Desarrollo local" para formar profesionales que pueden realizar el 


vínculo efectivo entre la formación académica, la investigación científica y las 


necesidades locales. 


En este contexto, en el año 2015 la Universidad Nacional de Santiago del Estero, 


la Universidad Nacional de Córdoba y La Universidad Nacional de La Plata se 


presentaron en forma conjunta a la 1° convocatoria de la componente II Redes 


del Programa Estratégico de Formación de Recursos Humanos en Investigación 


y Desarrollo (PERHID)del CIN (Consejo Interuniversitario Nacional), para la 


financiación de proyectos de creación de una Maestría en RED. En Julio del año 


2017 el proyecto fue financiado por el CIN y de esta manera se inició el proceso 


de puesta en funcionamiento de la red.  


La Maestría en Red permitirá optimizar las potencialidades en posgrado de 


distintas Universidades, generando una propuesta integrada entre cursos 


existentes y otros nuevos elementos de diseño y contenidos. También responde 


de manera oportuna a la gran demanda generada por la necesidad de 


desarrollar planes de manejo y conservación de bosques nativos en el marco de 


la ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques 


Nativos N 26.331, por lo que se puede esperar que los egresados posean 


atractivas oportunidades de empleo. Tanto en el sector privado,como en sector 


público donde existe enormes necesidades de incorporar técnicos con estas 
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capacidadespara la investigación, extensión, evaluación y monitoreo de 


propuestas técnicas de manejo sustentable del bosque. 


 A-1.4  Objetivo 


El objetivo de la Maestría es que los egresados adquieran una formación 


interdisciplinar, con capacidad de aportar al desarrollo forestal local 


sustentable, a través de la investigación, extensión, evaluación y monitoreo de 


propuestas técnicas de manejo sustentable del bosque. 


 A-1.5  Perfil del egresado 


El egresado tendrá una sólida formación en el dominio de las bases teóricas, 


metodológicas y prácticas para mejorar los sistemas de producción y 


conservación forestal, fomentando el desarrollo sostenible en áreas rurales, para 


el beneficio de las comunidades locales. 


 A-1.6  Marco institucional 


Conformación de la Red 


La Red se formó con la finalidad de articular las potencialidades en posgrado 


de las Universidades que la integran, logrando eficientizar los esfuerzos de las 


distintas Unidades Académicas, tanto en lo institucional como en lo curricular. 


Universidades y Posgrados vinculados con esta carrera  


Por las competencias sociales y técnicas integran la Red las siguientes 


Universidades Nacionales: 


La Universidad Nacional de Santiago del Estero 


La Universidad Nacional de La Plata 


La Universidad Nacional de Córdoba 


Las Universidades participan a través de Facultades como unidades 


académicas, seleccionadas por la competencia y relevancia de la oferta 


formativa de sus cursos, ofrecidos en las carreras de posgrado indicadas en 


elCuadro 1. 
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Cuadro 1. Composición de la Red 


Sigla Universidad Unidad Académica Carreras 


UNSE 
Universidad Nacional de 


Santiago del Estero 


Facultad de Ciencias 


Forestales 


Doctorado en Ciencia y 


Tecnología Forestal. 


UNLP 
Universidad Nacional de 


La Plata 


Facultad de Ciencias 


Agrarias y Forestales 


Maestría en Manejo 


Integralde Cuencas 


Hidrográficas. 


Maestría en Economía 


Agroalimentaria 


Maestría en Procesos 


Locales de Innovación y 


Desarrollo Rural 


Doctorado de la Facultad 


de Ciencias Agrarias y 


Forestales. 


UNC 
Universidad Nacional de 


Córdoba 


Facultad de Ciencias 


Agropecuarias 


 Doctorado en Ciencias 


Agropecuarias. 


Doctorado en Estudios 


Sociales Agrarios. 


Las unidades académicas aportan su capacidad y experiencia en investigación y 


enseñanza para ofrecer una oferta de excelencia que favorecerá la formación de 


investigadores y profesionales.  


 


Dependencia Institucional 


La Carrera de Maestría en Manejo Forestal y Desarrollo Local es de tipo 


Académica, interinstitucional y con un plan de estudios personalizado. Tiene 


por objeto la formación interdisciplinar de profesionales con capacidad de 


actuar en forma transversal para un desarrollo forestal sustentable, fomentando 


el desarrollo de las comunidades locales.  


Es una maestría interinstitucional en red, generada mediante un proyecto de la 


1° convocatoria de la componente II Redes, del Programa Estratégico de 


Formación de Recursos Humanos en Investigación y Desarrollo (PERHID) del 
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Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Se dicta en forma conjunta entre la 


Facultad de Ciencias Forestales (Universidad Nacional de Santiago del Estero), 


la Facultad de Ciencias Agropecuarias (Universidad Nacional de Córdoba) y la 


Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales (Universidad Nacional de La Plata), 


según el convenio suscripto oportunamente. 


Durante los primeros dos(2)años la Universidad Nacional de Santiago del 


Estero actuará como sede administrativa de la carrera, posteriormente esta sede 


administrativa podrá estar a cargo de otra Universidad de la red. 


 A-2.  CARACTERÍSTICAS CURRICULARES DE LA 


CARRERA 


 A-2.1  Requisitos de admisión 


Serán admitidos en el posgrado: 


a) Los graduados de Universidades argentinas legalmente reconocidas en 


áreas afines a las Ciencias Naturales y Sociales, con antecedentes o interés 


probado en el desarrollo sustentable de áreas rurales, que sean considerados 


apropiados por el Comité Académico. 


b) Los graduados de Universidades extranjeras, oficialmente reconocidas en 


sus respectivos países, en carreras cuyos contenidos curriculares y/o 


antecedentes del aspirante, sean considerados adecuados por el Comité 


Académico de la carrera. 


Además, podrán presentarse aspirantes con título de grado de carreras no 


equivalentes. En cualquier caso, el Comité Académico de la Maestría podrá 


solicitar el plan de Estudios o los programas analíticos de las materias sobre 


cuya base fue otorgado el título de grado no vinculados al objeto de estudio de 


esta Maestría, pudiendo exigir al postulante una evaluacióndiagnóstica que 


versará sobre temas generales de la Maestría, a los efectos de aconsejar o no 


sobre su admisión. 


Los postulantes se podrán inscribir en la Unidad Académica perteneciente a la 


Red que consideren más conveniente, la cual se hará responsable de la 


documentación que conforma su legajo a los fines de la emisión del título en el 


momento que corresponda. El título es entregado por la Universidad donde se 


inscribió el estudiante. 
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Las diferentes Unidades Académicas de la Red mantendrán abierta la 


inscripción a la Maestría durante todo el año. 


El postulante se inscribirá mediante la presentación de una solicitud escrita, 


dirigida al responsabledel área de posgrado de la sede donde realiza su 


inscripción. Deberá adjuntar a la misma: 


a) Formulario de Inscripción. 


b) Copia legalizada del título universitario. En caso de postulantes extranjeros, 


deberán regirse por las normas vigentes en la universidad en que se inscriba. 


c) Certificado analítico legalizado de las materias en donde figure el promedio 


final, incluidos los aplazos. 


d) Curriculum vitae y otros antecedentes que el postulante considere pertinentes. 


f) Copia del D.N.I. o Pasaporte, donde figure el domicilio legal del postulante. 


g) Los postulantes extranjeros cuya primera lengua no sea el español deberán 


presentar certificación de español de validez internacional Certificado de 


Español: Lengua y Uso (CELU), según normativas de cada Universidad 


participante de la red. En casos excepcionales podrán pedir una prórroga 


máxima de seis meses a partir de su inscripción. 


h) Proponer su Director de Tesis, la temática de investigación y las actividades 


que realizará dentro de las áreas de conocimiento establecidas en el plan de 


estudios. 


La selección de los aspirantes será realizada yconvalidada por la Unidad 


Académica donde se realizó la inscripción, en base a los puntos anteriores y se 


notificará al Comité Académico de la Maestría. 


El Comité Académico confeccionará un acta de admisión de los postulantes 


seleccionados, que será comunicada a todas las Unidades que integran la 


Maestría. 


 A-2.2 Duración de la carrera 


La carrera poseerá una duración de dosaños y medio,con la posibilidad de tener 


una prórroga de un año, la queserá evaluada por el Comité Académico. 
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 A-2.3Plan de estudios 


Las Universidades que conforman la Red poseen un convenio específico para 


esta carrera de posgrado y ofrecen una oferta única y común de cursos para 


todos los estudiantes a través de las Unidades Académicas pertenecientes a 


dicha Red. 


Una característica clave de la Maestría es la estrategia de potenciar los recursos 


académicos, de maestría o doctorado, existentes en las Unidades Académicas 


de la Red, como también sus convenios institucionales con segmentos 


representativos de la sociedad civil. Esto permitirá optimizar los esfuerzos 


realizados por las Universidades. 


Los cursos ofrecidos por la carrera están estructurados en cinco áreas temáticas: 


Conocimientos básicos sobre ecosistemas 


Materias relacionadas con los conocimientos básicos del funcionamiento de 


ecosistemas, en particular los bosques. 


Conocimientos básicos sobre sistemas sociales 


Materias relacionadas con los conocimientos básicos del funcionamiento de 


los sistemas sociales, en particular la sociedad rural. 


Sistemas de manejo de recursos forestales 


Materias relacionadas con las técnicas de manejo de los recursos naturales. 


Gobernanza de sistemas socio-ambientales 


Materias relacionadas con intervenciones en sistemas forestales y gestión de 


sistemas sociales-naturales. 


Herramientasde gestión aplicadas a sistemas naturales y sociales 


Materias que provean bases teóricas y/o prácticas para analizar y gestionar 


datos sobre sistemas naturales y sociales. 


 A 2.4  Organización del Plan de Estudios 


La carrera es continua, de modalidad presencial y personalizada. 


Tiene una carga horaria mínima de 740 horas,de las cuales corresponden 540 


horas a los cursos, 40 horas a seminarios de tesis (Seminarios I y II) y 160 horas 


destinadas a la producción del trabajo de tesis. La carrera culmina con la 


presentación escrita y defensa oral de la Tesis. Ver Cuadro 2. 
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Cuadro 2. Actividades académicas y sus respectivas cargas horarias 


Actividades Curriculares Carga horaria (h) 


Cursos y talleres 540 


Seminario I 20 


Seminario II 20 


Tesis de maestría 160 


Total 740 


 


El cumplimiento del Plan de Estudios es de tipo personalizado, diagramado 


por el maestrando, en acuerdo con el Director de tesis, teniendo en cuenta sus 


motivaciones y la propuesta de cursos ofrecidos por las diferentes instituciones 


que conforman la Red.  


El Plan de estudios deberá garantizar que el egresado complete su formación en 


manejo forestal y desarrollo local, partiendo de la formación de grado del 


estudiante y demás antecedentes académicos y profesionales previos a la 


inscripción a la Maestría. El maestrando, con el aval de su Director presentará 


anualmente al Comité Académico para su aprobación las actividades (cursos, 


seminarios u otras actividades académicas) para cumplimentar su plan de 


estudios.  


 A 2.4.1  Cursos 


La maestría tiene un marco curricular integrado por una oferta variada de 


cursos, de los cuales los maestrandos podrán seleccionar los que organicen su 


camino de aprendizaje. Deberá totalizar, al menos, 540 horas de cursado.  


Los cursos son teóricos y teórico-prácticos. En el cuadro siguiente se presentan 


los cursos por área temática, de acuerdo a la oferta de cada Universidad que 


conforma la Red y las necesidades de la maestría.Esta oferta puede cambiar en 


el tiempo en la medida que se ofrezcan diversos cursos, siempre manteniendo 


las áreas de conocimiento presentadas. 
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U
n


iv
er


si
d


ad
 


Área temática de actividades académicas 


1) Conocimientos 


básicos sobre 


ecosistemas  


2) Conocimientos 


básicos sobre 


sistemas sociales 


3) Sistemas de 


manejo de recursos 


forestales 


4) Gobernanza de 


sistemas socio-


ambientales 


5) Herramientas de gestión 


aplicadas a sistemas 


naturales y sociales 


UNSE  Fisiología y 
anatomía de 
vegetales bajo 
estreses salino e 
hídrico. 


 Evaluación 
Ecológica de 
Suelos, 
“diagnosticando 
la piel de la tierra” 


 Anatomía de la 
madera  


 Ecología de 
fuego en leñosas. 


 Agrometeorología 


 Economía 
ambiental 


 Trabajo 
comunitario 


 Desarrollo local 
y políticas 
públicas 


 Silvicultura de 
bosques nativos 


 Ordenación 
forestal. 


 Agrosilvicultura 


 Valoración de 
bienes y 
servicios 
ambientales 


 Manejo de fauna 
silvestre. 


 Ecología 
política, 
conflictos 
ambientales y 
políticas 
públicas 


 Territorio, 
desarrollo local y 
nueva cuestión 
agraria 


 


 Manejo y análisis 
espacial de 
información ambiental 
con QGIS. 


 Decisiones 
financieras en el 
sector forestal. 


 Metodologías de la 
investigación 
cualitativa 


 Metodología de la 
Investigación: 
aspectos 
epistemológicos, 
estadísticos y sobre 
diseño experimental 


 Construcción de 
Conocimiento en 
Sistemas Socio 
Ecológicos 


 Monitoreo de la 
vegetación mediante 
técnicas de 
percepción remota y 
SIG. 


UNLP  Fisiología de la 
planta bajo 
estreses 
abióticos 


 Inventario 
Forestal 


 La Valorización 
de Recursos 
Provenientes de 
la Biomasa: una 
perspectiva 
abordada desde 
la química 


 Aportes de las 
ciencias sociales 
al desarrollo 
rural 


 Políticas 
Agrarias y 
Desarrollo. 


 Acción pública y 
desarrollo local. 


 Conformación 
histórica de la 
estructura 
agraria 
argentina. 


 Impactos de las 
políticas 
macroeconómic
as sobre el 
sector 
agropecuario y 
las políticas 
sectoriales 
actuales. 


 Manejo y gestión 
de cuencas 
hidrográficas 


 Modelos 
integrados de 
producción y 
protección en 
cuencas de 
montaña 


  Medioambiente 
y desarrollo. 


 Estrategias de 
intervención 
comunitaria 


 Familia y 
comunidades 
rurales 


 Modelización 
matemática de 
sistemas ambientales 
y cuencas 
hidrográficas 


 Introducción a la 
Epistemología. 


 Introducción al diseño 
de experimentos, 
Análisis de la 
Variancia 
 


UNC  Suelos y fertilidad 


 Recursos 
Naturales 
Renovables: 
Relevamiento, 
evaluación y 
diagnóstico 
integral 


 Tratamiento de 
leñosas en 
espacios verdes: 


 Agricultura 
familiar del siglo 
XXI: persistencia 
o desaparición? 


 Introducción al 
Manejo de 
Cuencas 
Hidrográficas 


 Prácticas 
agroecológicas 
para la 
agricultura 
familiar. Aportes 
al rediseño de 
sistemas 


 Elementos para 
el análisis 
institucional en 
el campo de las 
Ciencias 
Agropecuarias.  


 Herramientas 
estadísticas para el 
análisis de datos 
multivariados. 


 Introducción a los 
sistemas de 
información 
geográfica aplicados 
al relevamiento y 
evaluación de los 
recursos agrícolas y 
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poda para 
arbolado urbano. 


naturales. 


 Modelos matemáticos 
para sistemas 
biológicos: dinámica y 
caos 


 Aportes de la 
neurociencia cognitiva 
a los aprendizajes 
académicos. 


 Bioestadistica. 


 Geoestadística. 


 Estadística y 
biometría. 


 Metodología de la 
Investigación 
científica. 


 


Los contenidos mínimos de los cursos se presentan en el Anexo I. En el cuadro 


siguiente se consigna la carga horaria, el régimen de cursado y la modalidad de 


cada curso. La mayoría de ellos son intensivos, desarrollados durante una 


semana.  


 


UA Curso Carga 


horaria 


Régimen de 


cursado 


Modalidad 


F
C


F
- 


U
N


S
E


 


 


Conocimientos básicos sobre ecosistemas 


Fisiología y anatomía de vegetales bajo 


estreses salino e hídrico. 


40 hs intensivo Presencial 


Evaluación Ecológica de Suelos, 


“diagnosticando la piel de la tierra” 


40 hs. intensivo Presencial 


Anatomía de la madera  40 hs. intensivo Presencial 


Ecología de fuego en leñosas. 40 hs. intensivo Presencial 


Agrometeorología 32 hs. intensivo Presencial 


Conocimientos básicos s/ sistemas sociales 


Economía ambiental 40 hs. intensivo Presencial 


Trabajo comunitario 40 hs. intensivo Presencial 


Desarrollo local y políticas públicas 40 hs. intensivo Presencial 


Sistemas de manejo de recursos forestales 


Silvicultura y manejo de bosques 


nativos del norte de Argentina 


40 hs. intensivo Presencial 


Ordenación forestal. 40 hs. intensivo Presencial 


Agrosilvicultura 40 hs. intensivo Presencial 


Valoración económica de bienes y 


servicios ambientales 


30 hs. intensivo Presencial 
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Manejo de fauna silvestre 40 hs. intensivo Presencial 


 


Gobernanza de sistemas socio-ambientales 


Ecología política, conflictos ambientales 


y políticas públicas 


40 hs. intensivo Presencial 


Territorio, desarrollo local y nueva 


cuestión agraria 


40 hs. intensivo Presencial 


Herramientas de gestión aplicadas a sistemas naturales y sociales 


Decisiones financieras en el sector 


forestal. 


40 hs. intensivo Presencial 


Manejo y análisis espacial de 


información ambiental con QGIS 


40 hs. intensivo Presencial 


Construcción de Conocimiento en 


Sistemas Socio Ecológicos 


40 hs. intensivo Presencial 


Metodologías de la investigación 


cualitativa. 


40 hs. intensivo Presencial 


Metodología de la Investigación: 


aspectos epistemológicos estadísticos y 


sobre diseño experimental 


60 hs. intensivo Presencial 


Monitoreo de la vegetación mediante 


técnicas depercepción remota y SIG  


40 hs. intensivo Presencial 


F
C


A
y


F
-U


N
L


P
 


Conocimientos básicos sobre ecosistemas 


Fisiología de la planta bajo estreses 


abióticos 


50 hs. intensivo Presencial 


Inventario Forestal 45 hs. intensivo Presencial 


La Valorización de Recursos 


Provenientes de la Biomasa: una 


perspectiva abordada desde la química 


45 hs. intensivo Presencial 


Conocimientos básicos s/ sistemas sociales 


Aportes de las ciencias sociales al 
desarrollo rural 


45 hs. Intensivo presencial 


Políticas Agrarias y Desarrollo 45 hs. Intensivo  presencial 


Acción pública y desarrollo local. 40 hs. Intensivo  presencial 


Conformación histórica de la estructura 
agraria argentina. 


40 hs. Intensivo presencial 


Impactos de las políticas 
macroeconómicas sobre el sector 
agropecuario y las políticas sectoriales 
actuales 


40 hs. Intensivo  presencial 


Sistemas de manejo de recursos Forestales 


Manejo y gestión de cuencas 


hidrográficas 


60  hs. Intensivo  Presencial 


Modelos integrados de producción y 45  hs. Intensivo  Presencial 
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protección de cuencas de montaña 


Medioambiente y desarrollo. 45 hs. Intensivo  Presencial 


Gobernanza de sistemas socio-ambientales 


Estrategias de intervención comunitaria 40  hs. bimensual presencial 


Familia y comunidades rurales 45 hs.  bimensual presencial 


Herramientas de gestión aplicadas a sistemas naturales y sociales 


Modelización matemática de sistemas 


ambientales y cuencas hidrográficas 


45 hs. Intensivo  Presencial 


Introducción a la Epistemología. 40 hs. Intensivo  Presencial 


Introducción al diseño de experimentos 


– Análisis de la Varianza 


45 hs. Mensual Presencial 


F
C


A
-U


N
C


 


Conocimientos básicos sobre ecosistemas 


Recursos Naturales Renovables: 


Relevamiento, evaluación y diagnóstico 


integral 


40 hs. intensivo presencial 


Suelos y fertilidad 40 hs. intensivo presencial 


Tratamiento de leñosas en espacios 


verdes: poda para arbolado urbano. 


40 hs. intensivo presencial 


Conocimientos básicos s/ sistemas sociales 


Agricultura familiar del siglo XXI: 


persistencia o desaparición 


40 hs. intensivo presencial 


Sistemas de manejo de RRNN 


Introducción al Manejo de Cuencas 


Hidrográficas 


30 hs. intensivo presencial 


Prácticas agroecológicas para la 


agricultura familiar. Aportes al rediseño 


de sistemas 


40 hs. intensivo A distancia 


Gobernanza de sistemas socio-ambientales 


Elementos para el análisis institucional 


en el campo de las Ciencias 


Agropecuarias. 


40 hs. intensivo presencial 


Herramientas de gestión aplicadas a sistemas naturales y sociales 


Herramientas estadísticas para el 


análisis de datos multivariados 


40 hs. intensivo presencial 


Introducción a los sistemas de 


información geográfica aplicados al 


relevamiento y evaluación de los 


recursos agrícolas y naturales 


60 hs. intensivo presencial 


Modelos matemáticos para sistemas 


biológicos: dinámica y caos 


60 hs. intensivo presencial 


Aportes de la neurociencia cognitiva a 


los aprendizajes académicos 


40 hs. Intensivo presencial 


Bioestadística 40 hs. Intensivo Presencial 
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El Consejo Académico indicará a comienzo del año lectivoel cronograma delos 


cursos que se ofrecerán ese año. 


Previsiones para el dictado intensivo:Se aplicará una metodología dinámica y 


participativa de enseñanza, a través de la cual se promoverá el pensamiento 


reflexivo y el análisis crítico. Esto permitirá al estudiante desarrollar sus 


capacidades de análisis individual y grupal, además de poder abordar los 


temas desde un punto de vista integral. Se alternarán las instancias de clases 


teóricas con actividades prácticas a los efectos de promover la mayor atención, 


concentración y apropiación de los conocimientos por parte de los estudiantes.  


Seminarios 


El maestrando deberá presentar el proyecto de tesis (seminario I) y realizar la 


predefensa de tesis (seminario II), por cada seminario se consideran 20 horas.  


 A-2.4.2  Tesisde Maestría 


La tesis que el candidato al título de Magister debe preparar es la prueba más 


importante de sus aptitudes y de su preparación para efectuar una 


investigación y analizar, elaborar y presentar los hallazgos de la misma.  


La Tesis de maestría estará orientada por una Comisión Asesora de Tesis, 


conformada por el Director, Codirector y Asesor de Tesis.  


La evaluación final de la tesis consiste en su defensa oral ante un jurado de tres 


profesores.  


Sobre el proceso de elaboración de la Tesis 


La Tesis debe significar un aporte a un tema de investigación en el área del 


manejo forestal y/o en el desarrollo social fomentado por el primero. En ella se 


debe demostrar la destreza en el manejo conceptual y metodológico en dicha 


orientación, tendiente a lograr un aporte a la solución de un problema 


científico-tecnológico en el área mencionada. La escritura de la Tesis será 


realizada en lengua española. 


Del Director, Co-Director y Asesor de Tesis  


Geoestadística 40 hs. intensivo presencial 


Estadística y biometría 80 hs. Intensivo 
(2 semanas) 


presencial 


Metodología de la Investigación 


Científica 


60 hs. Intensivo Presencial 
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Cada estudiante contará con una Comisión Asesora de Tesis (CAT), la que 


estará formada por el Director, Co-Director y un Asesor de Tesis. Podrán ser 


miembros de la Comisión Asesora de Tesis, quienes acrediten título de Doctor o 


Magister otorgado por Universidades públicas o privadas, nacionales o 


extranjeras, o Investigadores con una sólida formación de posgrado que hayan 


producido trabajos científicos originales en revistas con referato. Al menos un 


miembro de la CAT deberá ser de una Unidad Académica de la red diferente a 


aquella en que hubiese registrado su admisión.  Los miembros de la CAT serán 


propuestos por el postulante, aceptados por el Comité Académico de la carrera, 


que los propondrá para su designación al Consejo Directivo o Académico de la 


Unidad Académica que intervino en su admisión. 


Serán sus funciones efectuar acciones de tutoría, sugiriendo los cursos y 


actividades varias que deberá realizar el maestrando, además de ser 


responsables de la orientación, conducción y supervisión en la elaboración de 


su Tesis. 


Sobre las Funciones de la Comisión Asesora de Tesis 


La Supervisión y orientación del Maestrando estarán a cargo del Director, Co-


Director y Asesor de Tesis. Sus funciones serán: 


a) Elaborar, junto con el estudiante, el plan de trabajo del TFM. 


b) Proponer al estudiante los cursos del trayecto personalizado, no 


estructurado, de la carrera. 


c) Guiarlo y asesorarlo durante la ejecución del TFM, participando en los 


Seminarios 1 y 2. 


d) Avalar la versión final del TFM a los efectos de su evaluación y posterior 


presentación oral. 


Sobre el proceso de elaboración de la Tesis 


El maestrandopresentará su Proyecto de Tesis en forma escrita al Comité 


Académico de la carrera al inicio del segundo cuatrimestre del cursado de la 


Maestría. El mismo debe cumplir las pautas estructurales que determina dicho 


Comité. En dicha oportunidad propondrá también, y con el aval de su Director 


de Tesis, el Co-Director y el Asesor que integrarán su Comisión Asesora de 


Tesis. 


Una vez que el proyecto ha sido presentado de forma escrita por el maestrando, 


el Comité Académico decidirá de común acuerdo con la CAT, la fecha de 


presentación de Seminario I (presentación oral del proyecto de Tesis), ante un 


representante del Comité Académico de la Maestría y su CAT, los que 
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aportarán correcciones y sugerencias a dicho proyecto.Luego, el proyecto será 


enviado a evaluación por parte de un evaluador externo a las Universidades 


que componen la red, definido por el Comité Académico de la Carrera. 


La evaluación del proyecto de Tesis por el evaluador externo, podrá resultar 


como: 


a) Aceptado. 


b) Aceptado con correcciones.En este caso el maestrando deberá modificarlo y 


volver a enviarlo para una segunda y última evaluación. 


c) Rechazado.Si esto ocurre, deberá presentar un nuevo proyecto en un plazo 


máximo de seis meses, debiendo cumplir el Seminarios I nuevamente. 


El maestrando que haya aprobado el Seminario I, cursado un mínimo de 540 


horas de cursos y haya concluido todas las actividadesde relevamiento de 


datosy obtención de resultados requeridos por la Tesis, debe exponer el 


Seminario II. 


Para presentar el Seminario II, debe enviar por escrito al Comité Académico de 


la Carrera, con la aprobación previa del Director y Co-Director de Tesis, el 


informe de lo realizado hasta el momento donde se incluya: 


a) Los trabajos presentados y/o publicados como resultado del avance de la 


Tesis y los que se encuentren en vías de publicación. 


b) Informe del avance de los trabajos de investigación realizados en el marco de 


la tesis. 


La Tesis finalizada deberá presentarse al Comité Académico de la Carrera, con 


el aval del Director y Co-Director, solicitando se constituya el Tribunal 


Examinador de Tesis. Se aceptará que dicho aval pueda otrorgarsepor medios 


electrónicos.La presentación se realizará con el formato establecido por el 


Comité Académico de la Maestría. 


 


Sobre el Tribunal Examinador de Tesis 


Los miembros del Tribunal Examinador de Tesis serán propuestos por el 


Comité Académico de la Carrera y designados por el HCD de la Unidad 


Académica correspondiente a la admisión del maestrando. El Tribunal estará 


compuesto por tres (3) miembros titulares, quienes deberán reunir los mismos 
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requisitos que un Director de Tesis. Al menos uno de los miembros del Tribunal 


Examinador deberá ser externo a las Universidades que conforman la red y se 


excluye a los miembros del CAT. Además, se designarán dos suplentes: uno de 


las universidades de la red y otro externo a ellas. 


Los miembros designados como Tribunal Examinador de Tesis dispondrán de 


un plazo de quince (15) días hábiles a partir de recibida la comunicación de su 


designación para comunicar su aceptación. 


Los miembros del Tribunal Examinador de Tesis podrán ser recusados por el 


maestrando dentro de los cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de 


comunicación de la composición del juradoal director de tesis y al maestrando 


Las recusaciones sólo podrán estar basadas en razones fundadas, las cuales 


serán consideradas por el Comité Académico, el que resolverá la cuestión en un 


término no mayor a los quince (15) días hábiles. Dicha decisión es irrecurrible.  


Los miembros del Tribunal Examinador de Tesis podrán excusarse por las 


mismas causales por los que pueden ser recusados. La sola presentación, 


debidamente fundada, bastará para que el Comité Académico de la Carrera 


haga lugar a la misma. 


Sobre la evaluación de la Tesis 


El Comité Académico de la Carrera entregará,en formato electrónico, un 


ejemplar de la Tesis a cada miembro del Tribunal Examinador. Los miembros 


del Tribunal dispondrán de sesenta (60) días, a contar desde la recepción de la 


Tesis, para elevar el dictamen, debidamente fundamentado e individual al 


Comité Académico. 


La Tesis podrá resultar como: 


a) Aceptada para defensa oral, por mayoríade los miembros del Tribunal. 


b) Aceptada con correcciones. En este caso el maestrando deberá modificarla en 


un plazo definido por el Comité Académico para lo cual se considerarán las 


modificaciones sugeridas. Dicho plazo no deberá exceder los60 días. Cumplido 


este plazo sin haberse realizado las modificaciones sugeridas, y no habiendo 


solicitado prórroga, la Tesis se considerará rechazada. 


c) Rechazada.Si esto ocurre, deberá presentar un nuevo proyecto en un plazo 


máximo de seis meses, debiendo cumplir los Seminarios I y II nuevamente.  


Si el Tribunal por mayoría acepta la Tesis, el Director de la Carrera, fijará una 


fecha para que el maestrando realice la defensa oral y pública. 







17 


La defensa oral y pública se realizará ante el Tribunal Examinador de Tesis, con 


la presenciade los tres miembros designados.En todos los casos, se admitirá el 


uso de medios tecnológicos sincrónicos que garanticen la comunicación directa 


y simultánea para la actuación del Tribunal y efectivización de la 


defensa.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. 


De la exposición de la Tesis 


Realizada la defensa oral y pública, el Tribunal decidirá, por mayoría simple, la 


calificación de la Tesis sobre la base de sus méritos intrínsecos y de los que 


resultará de su defensa en una escala de: Bueno, Distinguido y Sobresaliente. 


Las equivalencias de esta escala respecto de la escala 0-10 son: Bueno: 7, 


Distinguido: 8-9, Sobresaliente: 10. 


 A-2.5  Seguimiento curricular 


El Gobierno de la Carrera (Dirección y Comité Académico) tendrá a su cargo 


gestionar la organización, implementación y seguimiento de las actividades, 


con el propósito de alcanzar el perfil académico que propone en el plan de 


estudio. La propuesta de seguimiento curricular procurará relevar las fortalezas 


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


través de encuesta 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 y la modalidad de dictado y evaluación. De igual modo, se 


interactuará con los docentes a fin de conocer sus pareceres acerca de la 


modalidad de dictado, infraestructura brindada, o particularidades de 


estudiantes específicos. Se valorará la inserción de los egresados respecto a su 


inserción laboral en áreas de gestión vinculadas con su formación adquirida, 


manteniendo un base de datos actualizada de alumnos y egresados. Se 


procurará difundir por los medios habituales de nuestra carrera (página web, 


redes sociales) actividades destacadas de nuestros egresados, a los fines de 


mostrar las posibilidades de inserción que permite la realización de la carrera.  


 


  







ANEXO I 


 
LISTADO DE CURSOS DE LA MAESTRÍA MANEJO FORESTAL Y 


DESARROLLO LOCAL  


 


CURSOS OFRECIDOS POR LAS DISTINTAS UNIVERSIDADES 


 


CURSOS OFRECIDOS por la UNSE 


 


Curso: FISIOLOGÍA Y ANATOMÍA DE VEGETALES BAJO  


ESTRESES SALINOS E HÍDRICOS 


 


Duración: 40 horas. 


 


Objetivo General: 


 Comprender las bases fisiológicas y anatómicas de la tolerancia a los estreses 


salino e hídrico en vegetales. 


OBJETIVOS específicos: 


 Aplicar conceptos de fisiología y anatomía vegetal para analizar el 


comportamiento de las plantas sometidas a estrés abiótico. 


 Analizar ejemplos de correlación estructura-función en tejidos de plantas 


sometidas a estreses salino e hídrico. 


 Afianzar la capacidad análisis crítico de trabajos del área de fisiología vegetal. 


 


CONTENIDOS 


- Generalidades. La problemática de la salinidad a nivel mundial y nacional. 


Procesos fisiológicos afectados por los estreses salino e hídrico. 


- Germinación y crecimiento. Efecto osmótico y específico de los iones. Impacto 


de distintos tipos de sales comúnmente presentes en suelos argentinos. Rol de 


la salinidad en la distribución de especies nativas en ambientes del Chaco 


- Nutrición mineral. Homeostasis iónica. Metabolismo del nitrógeno. 


- Relaciones hídricas. Generalidades. Variables utilizadas en estudios de 


relaciones hídricas. Ajuste osmótico. Principales solutos osmocompatibles. 
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- Fotosíntesis. El uso de analizadores de gases infrarrojo (IRGA) y fluorómetros 


portátiles en estudios de las etapas fotoquímica y bioquímica de la fotosíntesis. 


Variables de fluorescencia transiente y modulada de la clorofila a.  


- Estrés oxidativo. Producción de especies reactivas de oxígeno en células 


vegetales. Mecanismos de protección contra el estrés oxidativo. Procesos 


metabólicos relacionados con la detoxificación de radicales libres. Importancia 


de los carotenoides. 


- Modificaciones anatómicas inducidas por el estrés salino en especies de leñosas 


nativas. 


 


EVALUACIÓN 


Presentación de un seminario individual sobre un artículo sugerido por los docentes 


responsables del curso. 


Análisis personal de artículo de investigación. Presentación escrita del mismo. Se 


aprobará con 7 (siete) o más puntos. 


 


BIBLIOGRAFÍA 


Ashraf, M.; Ozturk, M.; Ahmad, M.S.D. Aksoy, A. 2012. Crop production for 


agricultural improvement. Editorial Springer, Berlin. 522 p. 


 Boughalleb, F., Hajlaoui, H., & Denden, M. 2012. Effect of salt stress on growth, water 


relations, solute composition and photosynthetic capacity of hero-


halophyte Nitraria retusa (L.). Environmental Resource Journal, 6 (1), 1-13. 


Carillo, P., Annunziata, M.G., Pontecorvo, G., Fuggi, A., & Woodrow, P.  2011. Salinity 


Stress and Salt Tolerance, Mechanisms and Adaptations. En: A. Shanker  & 


B. Venkateswarlu, (Eds.),  Abiotic Stress in Plants. Agricultural and 


Biological Sciences. (pp, 21-38). Italy.Gupta, D.; Palma, J.; Corpas, F. 2015. 


Reactive oxygen species and oxidative damage in plants under stress. 


Editorial Springer, Berlin. 370 p. 


Llanes, A.; Andrade, A; Masciarelli, O.; Alemano, S; Virginia, V. 2016. Drought and 


salinity alter endogenous hormonal profiles at the seed germination phase. 


Seed Science Research, 26:1-13 


Meloni, D.A. 2017. Fisiología Vegetal. Respuestas de especies leñosas al estrés salino 


Editorial Universidad Nacional de Santiago del Estero (en prensa). 



http://www.intechopen.com/subjects/agricultural-and-biological-sciences

http://www.intechopen.com/subjects/agricultural-and-biological-sciences
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Reinoso, H.; Sosa, L; Ramírez, L.; & Luna, V. 2004. Salt-induced changes in the vegetative 


anatomy of Prosopis strombulifera (Leguminoseae). Canadian Journal of Botany, 82, 


618-628. 


Taleisnick, E., & López Launstein, D. 2011. Especies leñosas en ambientes salinos. Ecología 


Austral, 21, 3-14.  


 


 


 


 


 


EVALUACIÓN ECOLÓGICA DE SUELOS “. . . diagnosticando la piel de la tierra . . . 


” 


Duración:  40 horas. 


 


OBJETIVOS 


 Comprender el rol de los suelos como componente funcional de paisajes. 


 Comprender los principales procesos y propiedades que dan lugar a las eco-


funciones de los suelos. 


 Conocer los principios metodológicos de la EVALUACIÓN ecológica de suelos 


(EVALUACIÓN de funciones). 


 Saber evaluar las principales eco-funciones de suelos en un contexto ambiental 


dado; 


 Valorar la sistemática taxonómica del suelo como herramienta para la 


EVALUACIÓN funcional. 


 


CONTENIDOS 


 


Conceptos básicos, fundamentación y metodología de la EVALUACIÓN ecológica 


de suelos 


- Historia de los conceptos de funcionalidad y de servicios ecosistémicos 


- Las funciones de suelos en el ambiente 


- Principios y metodología 


Presentación e interpretación de los objetos de estudio 
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- Repaso de los principales grupos de referencia de suelos de acuerdo 


con el sistema WRB. 


- Objetos de estudio. 


Parámetros ambientales y edáficos generales para la EVALUACIÓN funcional 


La función biológica de suelos como hábitat y factor de sitio 


 criterios, sub-funciones, parámetros indicadores;  


 bases conceptuales acerca de la EVALUACIÓN;  


 aplicación de métodos de EVALUACIÓN (práctica);  


 formas de agregación y ponderación de evaluaciones parciales; 


 


Las funciones de regulación 


 El suelo como regulador del balance de agua del paisaje 


• criterios, sub-funciones, parámetros indicadores; 


• aplicación de métodos específicos (práctica); 


 Otras funciones de regulación: sumidero de carbono, regulación térmica; 


 


La función de filtro, buffer y transformador 


 bases conceptuales de los procesos de filtro; 


 definición de criterios en función de las sustancias a filtrar; 


 aplicación de métodos de EVALUACIÓN (práctica); 


 


Consideraciones finales y perspectivas 


 Esquemas de procesamiento, agregación de resultados parciales; 


 Aplicación de resultados en la planificación; 


 Monitoreo de suelos … 


 


EVALUACIÓN 


Se realizará considerando: 


(i) las fichas de EVALUACIÓN funcional de suelos y su síntesis descriptiva 


(escrita), elaborados en las prácticas,  


(ii) la participación general en el curso y  


(iii) la discusión y puesta en común de los resultados del viaje realizado 


Requisitos de aprobación y promoción 


 Asistencia al curso (>80 %); 
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 Presentación oral de la EVALUACIÓN ecológica realizada, sustentada en las 


fichas y síntesis escritas de la misma. 


 


BIBLIOGRAFÍA 


Ecología de paisaje, formación de suelos, clasificación de suelos 


Duchaufour, P. (1987). Manual de edafología. 1.a ed. Barcelona: Masson, S.A. 214 págs. 


FAO (2006). Guidelines for soil description. 4.a ed. Rome: Food y Agriculture 


Organization of the United Nations. 97 págs. 


— (2009). Guía de descripción de suelos. 4.a ed. Roma: Organizacion de las Naciones 


Unidas para la Agricultura y la Alimentación. 99 págs. 


ISSS Working Group RB (1998a). World Reference Base for Soil Resources. World Soil 


Resources Reports 84. Rome: FAO, ISRIC, ISSS. 88 págs. 


— (1998b). World Reference Base for Soil Resources: Atlas (Bridges, E.M., Batjes, N.H., 


Nachtergale, F.O., eds.) 1o. Leuven: ISRIC, FAO, ISSS, Acco. 


— (1998c).World Reference Base for Soil Resources: Introduction (Deckers, J.A., 


Nachtergale, F.O., Spaargaren, O.C., eds.) 1o. Leuven: ISSS, ISRIC, FAO, Acco. 


IUSS Grupo de Trabajo WRB (2007). Base Referencial Mundial del Recurso Suelo. 


Primera actualización 2007. Informes sobre Recursos Mundiales de Suelos 103. Roma: 


FAO, ISRIC, ISSS. 117 págs. 


IUSS Working Group WRB (2007). World reference base for soil resources 2006, first 


update 2007. World Soil Resources Reports 103. Rome: FAO. 116 págs. 


— (2014).World Reference Base for Soil Resources 2014. International soil classification 


system for naming soils and creating legends for soil maps. World Soil Resources 


Reports 106. Rome: FAO. 181 págs. 


Naveh, Z. (2000). «What is holistic landscape ecology? A conceptual introduction». En: 


Landscape and Urban Planning 50, págs. 7-26. 


— (2001). «Ten major premises for a holistic conception of multifunctional landscapes». 


En: Landscape and Urban Planning 57, págs. 269-284. 


Naveh, Z. y Y. Carmel (2002). «Landscape complexity versus ecosystem complexity - 


implication for landscape planning and management». En: XII Congresso Nazionale 


della Società Italiana di Ecologia - S.It.E. Atti 00. La Complessità in Ecologia. Urbino, 


Italia, págs. 35-54. 
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Naveh, Z., A. Lieberman, F. Sarmiento, C. Ghersa y R. León (2001). Ecología de 


Paisajes. Teoría y aplicaciones. Buenos Aires: Editorial Facultad de Agronomía, 


Universidad de Buenos Aires. 571 págs. 


Porta Casanellas, J., M. López-Acevedo Reguerín y R. Poch Claret (2011). Introducción 


a la edafología: uso y protección del suelo. 2.a ed. España: Editorial Mundi-Prensa. 535 


págs. 


 


Funciones de suelos y paisajes, ordenamiento territorial, … 


Andrews, S., D. Karlen y C. Cambardella (2004). «The soil management framework: A 


quantitative soil quality evaluation method». En: Soil Sci. Soc. Am. J. 68, págs. 1945-


1962. 


Comisión de las Comunidades Europeas (2006). Estrategia temática para la protección 


del suelo. Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité 


Económico y Social Europeo y al Comité de la Regiones (COM(2006) 231 final). 


Bruselas: Unión Europea. 


Doran, J., D. Coleman, D. Bezdiek y B. Stewart, eds. (1994). Defining soil quality for a 


sustainable environment. SSSA Special Publication 35. Madison, Wisconsin, USA: Soil 


Science Society of America, Inc. 244 págs. 


Doran, J. y A. Jones, eds. (1996). Methods for assessing soil quality. SSSA Special 


Publication 49. Madison, WI, USA: Soil Science Society of America. 410 págs. 


Herrick, J. (2000). «Soil quality: an indicator of sustainable land management?» En: 


Applied Soil Ecology 15, págs. 75-83. 
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Curso: ANATOMÍA DE LA MADERA 


Duración: 40 horas. 


 


OBJETIVOS 


 Conocer la naturaleza física de la madera   


 Aprender a diferenciar la estructura de la madera. 


 Identificar los elementos celulares que se encuentra en el material madera. 


 Reconocer macroscópicamente las principales especies de las zonas húmedas y 


secas. 


 Relacionar la estructura anatómica de los elementos estructurales con las 


propiedades y el procesamiento de la madera. 


 Valorizar la importancia de los tratamientos silvícolas sobre la calidad de la 


madera. 


 


CONTENIDOS 


a) Ontogenia del cambium vascular. Histología del xilema. 


b) Anatomía de Gimnospermas y Angiospermas.  


c) Caracteres anatómicos especiales. Caracteres evolutivos. 


Anatomía de madera- Introducción 


Origen del cuerpo de la planta- Meristemas- Características 


Crecimiento de los árboles 


Cambium vascular - Características 


Anomalías de la actividad cambial 


Principales características de leño: 


Gimnospermas – Rasgos anatómicos fundamentales para la descripción del leño  


Angiospermas- Rasgos anatómicos fundamentales para la descripción del leño  
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Aplicación de la Anatomía de Madera en Silvicultura-  


Anillos de crecimiento- Caracterización- Anomalías en la formación de anillos- 


Excentricidad- Principales defectos producidos en la madera- Efecto de incendios 


forestales en la madera 


Aplicación en Tecnología de la Madera-  


Variabilidad del leño- Variabilidad radial y longitudinal- 


Parámetros anatómicos para caracterizar la calidad de madera. 


 


Anatomía Ecológica-  


Rasgos estructurales y la influencia del ambiente. Maderas de zonas secas y húmedas- 


Rasgos de leños según niveles altitudinales. 


 


EVALUACIÓN 


Se realizarán evaluaciones de seguimiento (sin nota); se evaluarán los prácticos en el 


Laboratorio de Anatomía como así también la participación. La evaluación final 


consistirá en la resolución escrita de un problema en el cual aplicarán los contenidos 


tratados en el curso.  
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Baas, P. 1982. New perspectives in Wood Anatomy . W. Junk Publ. 252 p  


Carlquist, S. 1988. Comparative wood anatomy. Systematic, Ecological and 


evolutionary aspect of Dicotyledons wood. Springer, Berlin, Heidelberg, New York. 
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Metcalfe, C.; Chalk, L. 1983. Anatomy of the dicotyledons, 2nd Ed. Vol. II. Wood 


structure and conclusion of the general introduction. Claredon Press, Oxford. 279 p. 
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Curso: ECOLOGÍA DE FUEGO EN LEÑOSAS 


Duración:  40 horas. 


 


OBJETIVOS 


 Analizar el papel del fuego en ecosistemas dominados por leñosas, sus efectos a 


nivel individual. 


 Adquirir herramientas para el estudio de regímenes de fuego en ecosistemas 


naturales. 


 Discutir la influencia de los regímenes de fuego en la estructura de las 


comunidades vegetales. 


 


CONTENIDOS 


La percepción histórica del fuego. El fuego como disturbio. Regímenes de fuego. El 


fuego como herramienta de gestión en ecosistemas naturales y artificiales. Estudios de 


regímenes de fuego en Argentina. Técnicas dendroecológicas para el estudio de 


regímenes de fuego. Determinación de frecuencia e intensidad de fuego pasados. 


Caracterización de combustibles para las quemas. Severidad. 


Efecto del fuego a nivel de especie e individuo. Caracteres de resistencia. Mortalidad 


de leñosas a corto y largo plazo. Estrategias de supervivencia en especies vegetales 


frente al fuego. Síndrome de especies semilladoras y rebrotadoras. Cambios 


estructurales y en la diversidad de leñosas por efecto del fuego. Banco de yemas.  


Fuegos en ecosistemas montanos. Revisión de los principales trabajos de fuego en 


sistemas montanos. Técnicas de estudio: experimentación, dendrocronología, 


sedimentología, imágenes satelitales. Relación clima-actividad humana-fuego. 


Consecuencias del cambio climático y de la desintensificación del uso del suelo. Efecto 


del fuego sobre las líneas de bosque: compromiso entre daño mecánico sobre leñosas y 


liberación de recursos para su establecimiento.  


 


EVALUACIÓN 


Se aprobará con una evaluación escrita, en la que se resolverá un caso vinculado a los 


objetivos del curso. 


 


BIBLIOGRAFÍA 
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-Alexander, M. 1982. Calculating and interpreting forest fire intensities. Canadian 


Journal of Botany 60:349–57. 


-Alexander, M., and D. Thomas. 2006. Prescribed fire case studies, decision aids and 
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-Archer, S., and K. Predick. 2014. An ecosystem services perspective on brush 


management: Research priorities for competing land-use objectives. Journal of Ecology 


102:1394–407. 


-Bradstock RA (2010) A biogeographic model of fire regimes in Australia: current and 


future implications. Glob Ecol Biogeogr 19:145–158. doi:10.1111/j.1466-
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-Bravo, S., C. Kunst, and H. Grau. 2008. Suitability of the native woody species of the 


Chaco region, Argentina, for use in dendroecological studies of fire regimes. 


Dendrochronologia 26:43–52. 


-Bravo, S., C. Kunst, M. Leiva, and R. Ledesma. 2014. Response of hardwood tree 


regeneration to 


surface fires, western Chaco region, Argentina. Forest Ecology and Management 


326:36–45. 


doi:10.1016/j.foreco.2014.04.009 


- Bravo, S., N. Abdala, del Corro F., V. Ibáñez-Moro, A. Santacruz-García, D. Loto, F. 


Ojeda, 2018. Regeneración en especies de leñosas nativas del Chaco de Argentina y su 


respuesta a 


disturbios. En: Los Bosques y el Futuro, Consolidando un vínculo permanente en 


educación Forestal. A. Giménez and G. Bolzón (Eds.). Universidad Federal do 


Paraná/Universidad 


Nacional de Santiago del Estero. ISBN 978-987-1676-77-4 


-Clarke, P., M. Lawes, J. Midgley, B. Lamont, F. Ojeda, G. Burrows, N. Enright, and K. 


Knox. 2012. Resprouting as a key functional trait: how buds, protection and resources 


drive persistence after fire. New Phytologist 197:19–35. doi:10.1111/nph.12001 


- Cochrane, M. 2009. Tropical Fire Ecology. Climate Change, Land Use and Ecosystem 


Dynamics. Springer-Praxis books in environmental Sciences. 645 pp. 


-Fernandes, P., G. Matt Davies, D. Ascoli, C. Fernandez, F. Moreira, E. Rigolot, G. 


Stoof, J. Vega, D. Molina. 2013. Prescribed burning in southern Europe: Developing fire 


management in a 


dynamic landscape. Frontiers in Ecology and Environments 11:4–14. Doi: 
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10.1890/120298. 


- González, M., Lara A., Urrutia R., Bosnich, J. 2011. Cambio climático y su impacto 


potencial en la ocurrencia de incendios forestales en lazona centro-sur de Chile. Bosque 


32(3): 215-219. 


- Gurvich, D., L. Enrico, and A. Cingolani. 2005. Linking plant functional traits with 


post fire 


sprouting vigour in Woody species in Central Argentina. Austral Ecology 30:789–96. 


doi:10.1111/j.1442-9993.2005.01522.x. 


- Kozlowsky, T., Kramer, P., Pallardy, S. 1991. The Physiological Ecology of Woody 


Plants. Academic Press. Harcourt Brace Jovanovich Publishers.  


-Keeley, J. 2009. Fire intensity, fire severity and burn severity: A brief review and 


suggested usage. International Journal of Wildland Fire 18:116–26. 


- Kunst, C., Bravo, S., Panigatti, J. 2003. Fuego en los Ecosistemas Argentinos. Ediciones 


INTA, Argentina. 332 pp.  


- Lohmann, D., B. Tietjen, N. Blaum, D. Joubert, and F. Jeltsch. 2014. Prescribed fire as a 


tool for 


managing shrub encroachment in semiarid savanna rangelands. Journal of Arid 


Environments 


107:49–56. doi: 10.1016/j.jaridenv.2014.04.003. 


-Myers, 2006. Convivir con el fuego: Manteniendo los ecosistemas y los medios de 


subsistencia mediante el Manejo Integral del Fuego. The Nature Conservancy. 36.p.  


 


Curso: AGROMETEOROLOGÍA 


Duración: 32 horas 


 


OBJETIVOS GENERALES 


 


 Apropiarse de nuevos conocimientos y herramientas en aspectos relacionados 


con los fenómenos meteorológicos y sus efectos sobre la producción 


agropecuaria;  


 Ser capaces de evaluar y solucionar situaciones problemáticas relacionadas con 


el ambiente, aprovechar sus efectos benéficos y atenuar o eliminar los 


perjudiciales, con miras a mejorar la calidad e incrementar la producción 


agrícola ganadera. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 


• Reconocer el valor de la información agrometeorológica en función de los 


beneficios potenciales. 


• Lograr mayor eficiencia en el uso de recursos, disminuyendo los riesgos y 


preservando los mismos, a partir de un uso adecuado de la información 


agrometeorológica  


• Transferir conceptos agrometeorológicos aprehendidos -ya sea como recurso o 


como riesgo- en el diagnóstico general de una situación determinada, tanto en el 


área de producción, de la experimentación, de la investigación o de la 


planificación. 


• Valorar la contribución de la agrometeorología en el proceso de toma de 


decisiones a corto, mediano y largo plazo. 


• Valorar el rol que cumple el clima dentro del proceso productivo y la necesidad 


de conocerlo para desarrollar estrategias productivas exitosas y resolver 


situaciones problemáticas inherentes a su profesión.  


• Valorar la importancia de la actualización permanente. 


 


 


CONTENIDOS 


Caracterización y análisis de los distintos elementos y factores climáticos como 


componentes de los sistemas productivos regionales (de regiones áridas y semiáridas). 


Análisis de las relaciones entre las variables climáticas y la productividad de los 


vegetales y de los animales domésticos 


Energía y balance energético. Características de los procesos relacionados con la 


energía. 


Temperatura del suelo y transferencia de calor en el suelo.  


Temperatura del aire. Variaciones en el tiempo y en el espacio.  


Viento. Humedad de la atmósfera. Nubes. Precipitación: génesis, régimen, 


variabilidad. 


Evaporación y evapotranspiración: mediciones, factores. Métodos de estimación. 


Balance Hídrico 


Caracterización climática. Clasificaciones climáticas. 
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Cambio climático. Variabilidad Climática. Impacto sobre la producción agropecuaria. 


Riesgo climático.  


Datos Agrometeorológicos: obtención de datos. Calidad de datos y generación de 


información.  


Pronóstico agrometeorológico.  


 


EVALUACIÓN 


A lo largo del cursado se considerará la participación individual y grupal, análisis y 


exposición de trabajos. La evaluación final conssistirá en una evaluación escrita sobre 


los contenidos del curso. 


 


BIBLIOGRAFÍA 


Barros, F. El Cambio Climático Global. 2004. Ed. Libros del Zorzal. Buenos Aires 172 


pp.  


Barros, F.y Camilloni I,. La Argentina y el Cambio Climático: De la Física a la Política. 


2016. Ed. Eudeba.  Buenos Aires 286 pp. 


Barry, V. y V. Chorley. 1985. Atmósfera, tiempo y clima. (Guilló, A.) 4ta ed. Barcelona. 


Ed. Omega. 500p.  


Burgos, J.J. 2011.Las heladas en la Argentina.2a ed. Buenos Aires (Argentina). 


Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Colección Científica del INTA. 364 p.  


ISBN: 978-987-9260-89-0 


Castillo, F.E. y F. Castellvi Sentis. 1996. Agrometeorología. España. Grupo Mundi-


Prensa.  


Galmarini, A. 1961. Caracterización climática de la Provincia de La PampaBs. As. 


Presidencia de la Nación. CAFADE. Pub.Nº13. 


Hartmann, Dennis L. 2016.  Global Physical Climatology. Second Edition. Ed. Elsevier. 


INTA-Provincia de la Pampa-UNLPam. 1980. Inventario integrado de los recursos 


naturales de la Provincia de La Pampa. Bs. As. 


IPCC. 2014. Climate Change 2014. Mitigation of Climate Change; Impacts, Adaptation, 


and Vulnerability; Synthesis Report. Report of Intergovernmental Panel on Climate 


Change. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, 


NY, USA. 


Minetti, J.L. El Clima del Noroeste Argentino. Laboratorio Climatológico 


Sudamericano (LCS). 2005. Ed. Magna. S.M. Tucumán. Argentina.449 pp   
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Murphy, G.H. y R.H. Hurtado (editores). 2016. Agrometeorología. Editorial Facultad 


de Agronomía UBA. Argentina. 489 pp 


Murphy, G. 2008. Atlas agroclimático de la Argentina.Editorial Facultad de 


Agronomía, UBA. Buenos Aires, Argentina. 


Pascale, A.J. y E.A. Damario. 2004. Bioclimatología Agrícola y Agroclimatología. 


Buenos Aires.  Facultad de Agronomía.  


Pereira, A.R., L.R. Angelocci, P.C. Sentelhas. 2002. Agrometeorología. Fundamentos e 


Aplicaciones Prácticas. Brasil. Livraira e Editora Agropecuaria Ltda. 


Thornthwaite,C. y J. Mather. 1967. Instrucciones y tablas para el cómputo de la 


evapotranspiración potencial y el balance hídrico. (Traducción: Rodríguez Saénz, A. y 


G. Juárez). Bs. As.  Instituto de Suelos y Agrotecnia. Tirada interna Nº 46.  


Torres Bruchmann, E. 1978. Clasificaciones climáticas de Köeppen y Thornthwaite.  


Tucumán. Fac. Agr. y Zootecnia. Univ. Nac. Tucumán. Serie Didáctica Nº 48. 
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Curso: ECONOMÍA AMBIENTAL 


Duración: 40 horas 


 


OBJETIVOS 


- Analizar la relación que existe entre la Economía y el Ambiente. 


- Comprender la importancia de la necesidad del empleo de herramientas de la 


Economía Ambiental, Economía Ecológica y Economía de los Recursos Naturales 


como elementos para resolver problemas económicos que afectan a la sociedad. 


- Conocer los fundamentos de la valoración económica del ambiente y presentar 


herramientas de valoración ambiental y métodos empleados en América Latina 


para la valoración de recursos naturales y servicios ambientales. 


- Analizar los diferentes enfoques que se han desarrollado desde la Economía para 


estudiar el problema ambiental y de los recursos naturales en el marco de los 


procesos de desarrollo económico y social que se dan en América Latina. 


 


CONTENIDOS 


Unidad 1- Economía y medioambiente 


Introducción al tema. Concepto de Economía Ambiental. Economía y Ambiente. 


Economía Ecológica y Economía de los Recursos Naturales. Equilibrio fundamental. 


Visión ambiental del Ciclo Evolutivo del Ingreso. Conceptos de escasez, elección y 


costo de oportunidad.  


La institucionalización mundial de los problemas ambientales. La polución de los 


países industrializados y la polución de los países más pobres. Economía del desarrollo 


y medio ambiente. El desarrollo sostenible o sustentable. Factores ambientales 


limitantes del crecimiento económico. Efectos en el crecimiento del control de la 


polución ambiental. Recursos naturales y teoría del capital. 


 Unidad 2- Herramientas de análisis  


Herramientas analíticas. Disposición a pagar y Disposición a ser compensado. 


Excedente del consumidor y del productor.  


Demanda y oferta de bienes y servicios ambientales. El enfoque de Servicios 


Ecosistémicos (ES). Beneficios y costos ambientales. Esquemas de Pagos por Servicios 


Ambientales (PSA). Eficiencia económica. Eficiencia y equidad.  
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Óptimo de Pareto. Principio de Equimarginalidad de Jevons. 


 Unidad 3- Externalidades  


Externalidades: concepto. Externalidad óptima. Impuesto Pigouviano. Teorema de 


Coase. Función de daño ambiental. Costos de reducción. El derecho de la propiedad y 


las externalidades. Propiedad privada, Propiedad común, No-propiedad, Propiedad 


pública. 


 Unidad 4- Valoración ambiental  


Mediciones económicas de los problemas ambientales. El análisis de costos y 


beneficios. Medidas directas e indirectas del daño en los recursos naturales. El 


concepto de voluntad de pago: técnicas de estimación. Los costos de oportunidad. 


Métodos de valoración ambiental de activos ambientales. Los costos de la regulación 


local y nacional.  


 Unidad 5- Recursos naturales renovables y no renovables 


Economía de los recursos renovables. Los recursos pesqueros. Rendimiento 


sustentable. Rendimiento económico óptimo. Los recursos forestales. Turno forestal 


óptimo. 


Economía de los recursos no renovables. Regla de Hotelling. Tasa óptima de 


extracción.  


Capital natural y capital hecho por el hombre. Complementariedad y Sustituibilidad.  


Concepto de Deuda Ecológica. Comercio ecológicamente desigual.   


Macroeconomía Ambiental: cuentas verdes, PBI ecológico. Casos de diferentes países. 


 Unidad 6- Elementos de Política Ambiental 


Criterios socioeconómicos para evaluar las políticas ambientales: La eficiencia. 


Consideraciones morales e inclusión de criterios de justicia y equidad. La opción entre 


políticas descentralizadas y centralizadas. Las estrategias basadas en incentivos 


económicos. 
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EVALUACIÓN. 


La evaluación del curso será de proceso y final. Al culminar cada unidad tendrán una 


situación de evaluación escrita. 


Al culminar el proceso tendrán una evaluación final que consistirá en presentar un 


informe escrito de resolución de un caso vinculado a los objetivos del curso. 


 


 


 


BIBLIOGRAFÍA 


Aguilera, F. y Alcántara, V (compiladores). 2011. De la Economía ambiental a la 


economía ecológica. CI Ecosocial. Barcelona: ICARIA: FUHEM Edición 


electrónica revisada.  


Alberto Villavicencio, A. 2015. Los pagos por servicios ambientales. Intercambios de 


experiencias de la Red Iberoamericana de Pagos por Servicios Ambientales. 


Editorial El Colegio de Michoacan México.    


Álvarez García D. y González Alcalde, I. 2012. Bancos de hábitat: una solución de 


futuro. Ed ECACSA, Madrid 


Aznar Bellver, J. y EstructGuitart, V. 2015. Valoración de activos ambientales. Editorial 


UnivèrsitatPolitècnica de València. España   


Azqueta, D. 1994. Valoración económica de la calidad ambiental. McGraw-Hill. 


Azqueta, D. 2002. Introducción a la economía ambiental. Ed. McGraw-Hill  


Common, M. and Stagl, S. 2008. Introducción a la Economía Ecológica. Ed. Reverté. 


Barcelona España. pp 562 


Constanza, R; Cumberland, J; Daly, H; Goodland, R; Norgaard, R. 1999. Una 


Introducción a la Economía Ecológica. Ed. CECSA 


Cristeche E, Penna J. 2011. Métodos de Valoración económica de servicios ambientales. 


Ediciones INTA. 


Field, B. 1999. Economía Ambiental. Una introducción. Ed. McGraw-Hill 


Ghandi, V (Ed) 1996.Macroeconomics and the Environment. Ed Internacional 


Monetary Fund. 


Hajek, F. y Martínez de Anguita P. 2012 ¿Gratis?: los servicios de la naturaleza y cómo 


sostenerlos en el Perú. Lima. Servicios Ecosistémicos Perú. 


Huberman, D. 2008. A Gateway to PES: Using Payments for Ecosystem Services for 


Livelihoods and Landscapes. Markets and Incentives for Livelihoods and 
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Landscapes Series No. 1, Forest Conservation Programme, International Union 


for the Conservation of Nature (IUCN), Gland. 


Kolstad, C. 2001. Economía ambiental. Oxford UniversitiyPress 


Laterra, P.; Jobbagy, E. Paruelo, J. 2011. Valoración de servicios ecosistémicos, 


herramientas y aplicaciones para el ordenamiento territorial. INTA, Buenos 


Aires   


Martínez Alier, J. 1995. Curso de Economía Ecológica. Programa de las Naciones 


Unidas para el Medio Ambiente. PNUMA. México. 


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


Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y Fondo 


de Cultura Económica. México. 


Martinez de Anguita, P.; García Abril, D.; Beneitez López, J. y M. Sarmiento. 2008. 


Proyectos Ambientales. Editorial Dykinson. Madrid España   


Meadows, D.; Randers, J and Meadows, D. 2012 Los límites al crecimiento Edición 


2012. Ed Taurus. Argentina  


Pauli G. 2011. La Economía Azul. Editorial TusQuets Argentina   


Pearce, D. y Turner, K. 1995.Economía de los Recursos Naturales y del Medio 


Ambiente. Celeste Ediciones. Madrid. 


Riera, P. García, D.; Kriströn, B. y Bränlund, R. 2005. Manual de Economía Ambiental y 


de los Recursos Naturales. Thompson Editores. Paraninfo SA. 


Romero, C. 1997. Economía de los recursos ambientales y naturales. Ed. Alianza 


Económica. Madrid. 


Sarmiento, M. 2012. Desarrollo de un nuevo método de valoración medioambiental. 


Editorial Académica Española EAE. 


Stanton, Tracy; Echavarria, Marta; Hamilton, Katherine; and Ott, Caroline. 2010. State 


of Watershed Payments: An Emerging Marketplace. Ecosystem Marketplace. 


Available online: http://www.foresttrends. 


org/documents/files/doc_2438.pdf 


Varas, J. (Ed). 1999. Economía del Medio Ambiente en América Latina 2º Edición. 


Editorial Alfaomega. 


VazquezLavin, F.; Cerda Urrutia, A.; Orrego Suaza, S. 2007. Valoración Económica del 


Ambiente. Thompson Learning Buenos Aires. 


Victor. M. 2007. Brasil: o Capital Natural. Botucatú. FEPAF 


Artículos científicos de actualidad. 



http://www.foresttrends/
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Curso: TRABAJO COMUNITARIO 


Duración:  40 horas. 


 


OBJETIVOS:  


 Comprender las implicancias y potencialidades del trabajo comunitario 


situado. 


 Comprender el interjuego entre quienes son los otros y quiénes son los 


nosotros: 


territorios/identidades/intereses/participaciones/poderes/ideologías/comuni


dades/iniciativas/sujetos/subjetivaciones. 


 Evidenciar la complementariedad entre saberes, conocimientos y construcción 


de conocimiento. 


 Valorar la intervención como proceso de investigación-acción-reflexión-


aprendizaje-agenciamientos. 


 


CONTENIDOS 


Cuestiones preliminares del Interjuego entre:  


identidades/intereses/participaciones/poderes/ideologías/comunidades/iniciativas/


sujetos/subjetivaciones/quienes son los otros y quiénes son los nosotros. 


Por qué se intervienesolo en algunos tipos de comunidades. Concepciones acerca de 


los márgenes/dentro/afuera, vulnerabilidades. Naturalizaciones. Necesidades y 


estilos de vida. 


Investigar haciendo. Hacer interviniendo. Teorías, metodologías y técnicas del trabajo 


comunitario. El relatorio y el trabajo de campo como instrumentos de recolección de 


datos, reflexión de las prácticas e insumos para la sistematización del trabajo. Producir 


conocimientos en el desarrollo comunitario una práctica muy usual poco conocida. 


 


EVALUACIÓN 


La evaluación será de proceso y final. El proceso se llevará a cabo mediante la 


construcción de un “Diario de Campo” para registrar la trayectoria individual del 


Curso.Este cuaderno se configura como estrategia que posibilita la construcción de 


saberes, sentires y significados que confluyan en un diálogo entre pares académicos y 


como sujetos de interlocución valida en el mundo del conocimiento (Roa P., Vargas C., 


2009: 90) 
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Evaluación final: Será al finalizar el cursadoy se expondrá oralmente el análisis del 


proceso realizado. 


 


 


BIBLIOGRAFÍA 


Abt, Maria Magdalena. "Diagnóstico y valoración del bosque como espacio 


multifuncional en sistemas productivos campesinos de Santiago del Estero". En: 


Gimenez, Ana Maria; Bolzón Muñiz, Graciela(ed.). Educacion e investigacion forestal 


para un equilibrio vital. Santiago del Estero: Grupo Editor Encuentro, 2014. p. 357 - 


358. 


Abt, Maria Magdalena; Brassiolo, Miguel; Calderon Maria Jose; Castro Marcela; Cortez 


Gustavo; Griggio Paola; Zottola Lía. "El bosque y los procesos de vida de los pequeños 


productores de la Región Chaqueña". En: HUGO RATIER; ROBERTO R. RINGUELET; 


JULIETA A. SONCINI(ed.). El Mundo Rural: Debates en torno a los nuevos procesos 


de configuración y reconfiguración en el siglo XXI?. La Pampa: GY Consultora-


REGION, 2013. p. 20 - 36. 


Dabas, Celma, Rivarola, & Richard (2011). Haciendo en Redes. CICCUS. Buenos Aires. 


Deleuze, G & Guattari, F. (1995). Mil Mesetas. Pre-Textos. Valencia. 


Griggio Paola; Castro Marcela; Abt, Maria Magdalena; Zottola Lía. "EFAs: un espacio 


de resistencia al desarrollismo, de búsqueda y co-construcción de alternativas 


emancipatorias". En: De Santos Souza, Boaventura; Mendes, Jose Manuel; Meneses, 


Maria Paula(ed.). Coloquio Internacional Epistemologias del Sur. Sur-Norte y Norte-


Sur. Coimbra: CES, 2014. p. 60 - 71. 


Maturana, H. y arela, F. (2003) El arbol del conocimiento. Lumen. 


Montero, M. (2006). Teoria y Practica de la Psicologia Comunitaria. La tensión entre 


comunidad y sociedad. Paidos. Bs.As. 3ª reimpresión 


Roa P., Vargas C. (2009). El Cuaderno de Campo como Estrategia de Enseñanza en el 


Departamento De Biología de la UPN disponible en: 


http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/bio-grafia/article/download/282/358/ 


Zóttola, Lia - compiladora- (2018). Indisciplinados. Aproximaciones a sentipensar la 


investigación EDUNSE. Argentina. 


 


  



http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/bio-grafia/article/download/282/358/
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Curso: DESARROLLO LOCAL Y POLÍTICAS PÚBLICAS. Paradigmas, teorías 


yprácticas sociales en el agro argentino 


Duración: 40 horas 


 


OBJETIVOS 


 Analizar los marcos teóricos sobre las problemáticas del desarrollo y las 


políticas públicas en América Latina de manera tal que permitan el análisis 


crítico de las mismas.  


 Desarrollar capacidad crítica para el análisis del diseño y ejecución de las 


políticas públicas sobre la base de los marcos teóricos presentados. 


 Realizar una propuesta de investigación personal acerca de la problemática del 


desarrollo local y las estrategias de intervención. 


 Debatir y analizar las políticas públicas de desarrollo local y rural en Argentina 


y su implicancia en su provincia.  


 


CONTENIDOS 


 


UNIDAD 1: Paradigmas y prácticasde desarrollo local 


a) El debate paradigmático: narrativas y teorías del desarrollo. La perspectiva de la 


modernización, el estructuralismo, el neoliberalismo y el neoestructuralismo. 


Continuidades y Rupturas en América Latina. b) Prácticas de Desarrollo rural: La 


extensión y los desafíos de una sociología de la emergencia. c) Los territorios y las 


disputa por los modelos de desarrollo.  


 


UNIDAD 2: Perspectivas de análisis de laspolíticas públicas de desarrollo 


a). Concepciones sobre política pública: La perspectiva de la gobernanza versus el giro 


interpretativo. d) Re-significación de las políticas públicas. Agencias, agentes y 


márgenes del Estado. c) Las fases de la política pública y tipologías de políticas 


públicas. d) La producción de Estatalidades y los modelos de extensión en el marco de 


las políticas de desarrollo local.  


 


UNIDAD 3: Ruralidad, desarrollo y políticas públicas en Argentina  


a). Lo rural-urbano y las nuevas ruralidades. b). La evolución de las políticas públicas 


Argentina y en Santiago del Estero desde los años 90 hasta el presente. c). Las políticas 
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de desarrollo rural en Argentina. d) Políticas Públicas y participación de los actores en 


los planes y programas estatales. 


 


UNIDAD 4: Desarrollo alternativo y las alternativas al desarrollo 


a) La acción colectiva en el campo: grupos de interés y movimientos sociales. La lucha 


por la tierra y la lucha en la tierra. d) Las críticas al “desarrollo” y las epistemologías 


del Sur: Lo ausente y lo emergentes. Saberes, temporalidades, escalas y 


productividades otras. c) Neodesarrollismo y posdesarrollismo. El Buen Vivir (sumak 


kawsay). d)Los movimientos sociales agrarios en la Argentina contemporánea: 


conquistas, tensiones y proyecciones. 


 


UNIDAD 5: Agricultura familiar y desarrollo local 


a). Desarrollo rural y estructura agraria: tenencia de la tierra y relaciones de 


producción en el campo, extranjerización, concentración y acaparamiento de tierras en 


Argentina. b). El RENAF y la cuantificación de la agricultura familiar. Políticas 


públicas para el sector. c) La Agricultura Familiar: aporte a la seguridad alimentaria y 


la generación de empleo en el campo.  


 


EVALUACIÓN 


 Se desarrollará un trabajo individual escrito. el eje temático estará relacionado 


con los contenidos y objetivos del curso. Se deberá citar al menos 10 autores 


propuesto en laBIBLIOGRAFÍA del programa, sin que ello impida la 


incorporación de BIBLIOGRAFÍA alternativa.  


 Los criterios a considerar para la EVALUACIÓN comprenderán los siguientes 


aspectos: a) empleo correcto de los conceptos básicos transmitidos y 


delimitación precisa del tema (se atenderá a la coherencia interna entre título, 


objetivo del trabajo y conclusiones); b) actitud crítica en el análisis de los 


marcos teóricos; c) capacidad reflexiva y contrastante entre los marcos 


conceptuales manejados, d) uso adecuado de los sistemas de cita para escritura 


académica. En especial, se deberán distinguir, utilizando comillas, las opiniones 


personales de las opiniones vertidas por los autores que seleccionen.  


 En cuanto al formato del trabajo, los alumnos deberán elaborar un informe que 


no debe superar las 10 hojas en A4 a espacio simple, márgenes de 2cm y letra 


Times New Roman 12.  
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 Con respecto a la fecha de entrega del trabajo, tendrán un máximo de 30 días 


después de la finalización del curso (a convenir con los participantes).  


 


BIBLIOGRAFÍA para cada Unidad 


 


UNIDAD 1: Paradigmas y prácticasde desarrollo local 


BIBLIOGRAFÍA básica 


Akram-Lodhi, H. y Kay, C. (2009). “The agrarian question: peasant and rural change.” 


En Peasant and Globalization. Londres y Nueva York: Routledge. Capítulo 1. 


Arocena, José (1995). “El desarrollo local. Un desafío contemporáneo” CLAEH. 


Caracas.  


Arroyo, Daniel (2003). Los ejes centrales del Desarrollo Local en Argentina. Desarrollo 


Local, 39-64. 


Fernandes, B. M. (2004). “Cuestión Agraria: conflictualidad y Desarrollo territorial.” 


Texto preparado para el Seminarios en el Lincoln Center Institute of Land 


Policy y en Havard University. 


Fernandes, B. M. (2008). Entrando nos territórios do Território. En: Paulino, E. T.; 


Fabrini, J. E. Campesinato e territórios em disputa. São Paulo: Expressão 


Popular, 2008b. pp. 273-302. 


Fernnades, Mancano, Bernardo (2005). “Movimientos socioterritoriales y movimientos 


socioespaciales. Contribución teórica para una lectura geográfica de los 


movimientos sociales” en Revista OSAL, volumen 16, paginas 273 – 284. Buenos 


Aires: CLACSO. 


Fernnades, Mancano, Bernardo. (2009) “Sobre a Tipologia de Territórios”  In: Saquet, 


Marco Aurélio e SPOSITO, Eliseu Sáverio (orgs). Territórios e Territorialidades. 


Teoria, processos e conflitos. São Paulo: Expressão Popular, p. 197-215.  


Haesbaert, Rogério (2013). “Del mito de la desterritorialización a la 


multiterritorialidad”. En Cultura representaciones soc vol.8 no.15 México.  


Jara, Cristian; Rodríguez Ramiro, Rincón Felipe y Gómez, Andrea (2019). “Desarrollo 


rural y agricultura familiar en Argentina. Una aproximación a la coyuntura 


desde las políticas estatales”. Revista de Economía e Sociología Rural (RESR). 


Sociedad Brasileña de Economía y Sociología Rural (SOBER). Pato Branco, 


Paraná, Brasil. Vol 57, número 2. Pp. 339-352 
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Kay, Cristóbal (2009). Estudios rurales en América Latina en el periodo de 


globalización neoliberal: ¿una nueva ruralidad? Revista mexicana de sociología. 


vol.71 no.4 México oct./dic. 2009, pp. 607-645 


Kay, Cristobal 2001. “Los paradigmas del desarrollo rural”. Institute of Social Studies, 


La Haya. 


UNIDAD 2: Perspectivas de análisis de laspolíticas públicas de desarrollo 


BIBLIOGRAFÍA básica 


Canto Chac, Manuel (2002). “Gobernanza y participación ciudadana en las políticas 


públicas frente al reto del desarrollo”. PNUD, Informe sobre la democracia 2002 


versión impresa ISSN 0188-7742 Política y culturano.30 México.  


Cowan Ross, Carlos (2016). Estatalidades, políticas públicas y movimientos sociales en 


su configuración interdependiente: una perspectiva analítica. Revista Científica 


Contested Cities. Universidad Autónoma de Madrid 


Das, Veena; Poole, Deborah (2008). El estado y sus márgenes. Etnografías comparadas. 


Cuadernos de Antropología Social, núm. 27, , pp. 19-52 Universidad de Buenos 


Aires. Buenos Aires, Argentina 


Gómez Andrea, Jara Cristián, Díaz María y Villalba Ana (2018): “Contracercar, 


producir y resistir. La defensa de los bienes comunes en dos comunidades 


campesinas (Argentina)” En Eutopía (numero 13). Quito: FLACSO. ISSN: 2602 


8239. Revista del Grupo 1 Conicet, indexada en LATINDEX catálogo, DOAJ, 


DIALNET; REDIB, entre otros. PP. 137-155 


Gutiérrez, Marta (2018). Los movimientos sociales agrarios y su incidencia en las 


políticas públicas: ¿Autonomía, cooptación o militancia? El caso del Foro 


Provincial de Agricultura Familiar en Santiago del Estero en el periodo 2006-


2012- Tesis Doctoral. Capítulo II. Universidad Nacional de Tucumán (UNT).  


Tucumán. 


Muller, Pierre. 2000. Las políticas públicas. Bogota: Universidad del Externado de 


Colombia.  


Oszlak Y O´Donnell (1995). “Estado y políticas estatales en América Latina”. Centro de 


Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) CLACSO/Nº4, Buenos Aires, 


Argentina.  


Shore, Cris. 2010. La Antropología y el Estudio de la Política Pública: Reflexiones sobre 


la Formulación de las políticas. Antípoda, n° 10: 21-49.  



http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_serial&pid=0188-7742&lng=es&nrm=iso
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Tamayo Saez, Manuel (1997). El análisis de las políticas públicas. Universidad 


Complutense de Madrid. Instituto Universitario Ortega y Gasset. En La Nueva 


administración pública Bañon y Carrillo Compiladores.  


 


UNIDAD 3: Ruralidad, desarrollo y políticas públicas en Argentina  


BIBLIOGRAFÍA básica 


Ander Egg, Guillermo (2014) "Estudio sobre participación de los actores en la 


implementación de Programas de Desarrollo Rural en el departamento de 


Maipú, Mendoza: la visión de directivos, técnicos y productores desde el 


enfoque de las representaciones sociales”. Tesis de grado. Mendoza.  


De Dios, R. Y Gutiérrez, M. (2014). El Caso del Foro de Agricultura Familiar en 


Santiago del Estero en Realidad Económica Nro. 283. IADE.  


Gutiérrez, M, González, V (2011). “La participación campesina en los nuevos espacios 


de articulación público-privada. Las experiencias de las mesas de desarrollo de 


Santiago del Estero”. En Actores Sociales y Espacios Protegidos, Paz, De Dios. 


Ed. Magna. ISBN: 978-987-1726-23-3. 


Gutiérrez, Marta (2018). Los movimientos sociales agrarios y su incidencia en las 


políticas públicas: ¿Autonomía, cooptación o militancia? El caso del Foro 


Provincial de Agricultura Familiar en Santiago del Estero en el periodo 2006-


2012- Tesis Doctoral. Capítulo VI. Universidad Nacional de Tucumán (UNT).  


Tucumán. 


Jara Cristian, Marta Gutiérrez y Maia Hoffman. (2016). “Resistir produciendo. Las 


luchas proactivas de las organizaciones de la Agricultura familiar en el 


departamento Figueroa (Santiago del Estero)” en Espacio Abierto. Zulia, 


Venezuela. Vol. 25, No. 3, pp. 291-310. Revista Grupo 1 CONICET, Indexada en 


REDALYC, DIALNET, entre otros. 


Kay, Cristóbal (2009). Estudios rurales en América Latina en el periodo de 


globalización neoliberal: ¿una nueva ruralidad? Revista mexicana de sociología. 


vol.71 no.4 México oct./dic. 2009, pp. 607-645 


Rosenfeld, Mónica (2005) "Dilemas de la participación social: El encuentro entre 


políticas públicas y la sociedad civil", Cuadernos de Observatorio Social, n° 7. 


UNIDAD 4: Desarrollo alternativo y las alternativas al desarrollo 


BIBLIOGRAFÍA básica 
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Acosta, A. (2010). “El Buen Vivir en el camino del post-desarrollo Una lectura desde la 


Constitución de Montecristi”. Fundación Friedrich Ebert, FES-ILDIS 


de Dios, R. (2010). “Los campesinos santiagueños y su lucha por una sociedad 


diferente.” En Movimientos Sociales y derechos Humanos en Argentina. 


Brenda Pereyra y Pablo Vommaro (compiladores). Pp. 25-46. Buenos Aires: 


Ediciones CICCUS 


De Sousa Santos, Boaventura (2018). Introducción en Libro Epistemologías del Sur 


Meneres y Bidaseka (coordinadoras). Clacso. Buenos Aires. Argentina.  


Escobar, A. (2010). “América Latina en una encrucijada: ¿modernizaciones alternativas, 


posliberalismo y posdesarrollo?”. En Saturno devora a sus hijos. Miradas 


críticas sobre el desarrollo y sus promesas. Brettón, Victor (comp.) Capítulo 1. 


(33-85). Barcelona, España: Icaria. 


Escobar, Arturo (2005). El “postdesarrollo” como concepto y práctica social. En Daniel 


Mato (Coord). Políticas de economía, ambiente y sociedad en tiempos de  


globalización. Caracas: Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, 


Universidad Central de Venezuela, pp. 17-31.  


Esteva Gustavo (2009), Más allá del desarrollo, la buena vida. ALAI, en 


www.otrodesarrollo.com 


Garretón, Manuel (2001) “Cambios Sociales, actores y acción colectiva en América 
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Curso: SILVICULTURA Y MANEJO DE BOSQUES NATIVOS DEL NORTE DE 


ARGENTINA 


 


Duración: 40 horas 


 


OBJETIVO GENERAL: 


 Ser capaces de realizar análisis críticos de la silvicultura de la Región, ante los 


desafíos que enfrentan los bosques del Norte de la Argentina en la actualidad 


 


OBJETIVOS Específicos: 


● Caracterizar y discutir la evolución histórica de la Silvicultura, los aspectos más 


relevantes de la caracterización de los Bosques para su manejo. 


● Describir el potencial Silvicultural de los Bosques Nativos del Norte. 


● Presentar los sistemas silviculturales, posibles según el potencial del bosque y 


los OBJETIVOS del manejo. 


● Debatir sobre los nuevos enfoques para la planificación silvicultural, 


incluyendo el análisis y discusión de los marcos legales y políticos en que éstos 


se insertan. 


● Proponer un espacio de discusión y reflexión crítica para las prácticas y pautas 


de manejo que se dan hoy en dia en la región. 


 


CONTENIDOS 


 


Clasificación y caracterización de los bosques Nativos de Argentina, para el manejo 


forestal  


Los bosques nativos del Norte de Argentina.  


Sistemas y tratamientos silviculturales aplicables a los bosques del norte de Argentina 


Silvicultura y plan Manejo Forestal: el aporte de la evaluación de los Ecosistemas del 


Milenio (MEA)  


- Marco legal y político para el manejo forestal (ley nacional, provincial, y MBGI, 


guías y manuales de apoyo para el manejo forestal de los bosques del Norte 


Argentino)  


- Planificación predial, para el aprovechamiento Forestal; Para el manejo de 


Bosques con Ganadería Integrada, Para otros productos o servicios Forestales 
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- Manejo forestal comunitario 


- Desafíos de la silvicultura y el manejo forestal en la región Chaqueña. 


 


EVALUACIÓN 


Se realizará evaluación de proceso con diferentes estrategias. La evaluaciónfinal de los 


participantes se realizará en base a la defensa de un trabajo presentado previamente en 


forma escrita y sobre un tema acordado previamente. 
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Curso: ORDENACIÓN FORESTAL 


Duración:  40 horas. 


 


OBJETIVOS 


 Estudiar los fundamentos y las herramientas analíticas para una Ordenación 


Forestal Sostenible. 


 Desarrollar capacidades técnicas para impulsar iniciativas de ordenación 


forestal y recuperación de recursos vegetacionales degradados anivel regional 


orientadas a la mitigación y adaptación al cambio climático, la desertificación,la 


degradación de las tierras y la sequía. 


 


CONTENIDOS 


1. REVISIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL DE LA ORDENACIÓN 


FORESTAL 


Ordenación Forestal Sostenible. Evolución del concepto de sostenibilidad. Funciones 


múltiples de los sistemas forestales. Los OBJETIVOS de la Ordenación y el y el enfoque 


de Servicios Ecosistémicos.  


Crecimiento y producción de los rodales. Organización de bosques regulares. Tipos de 


organización.  


Organización de bosques irregulares. Cuantificación de la producción. Ciclo de corta. 


Proyección del crecimiento y producción. Modelos de simulación como herramienta de 


apoyo a la toma de decisiones. 


 


  2. MARCO POLITICO Y NORMATIVO DE LA ORDENACIÓN FORESTAL 


Política Forestal. Leyes federales y locales.  


Normas de presupuestos de mínimos de protección ambiental. Ley 26.331 


“Presupuestos mínimos para la protección ambiental de los bosques nativos”. 


Ley provincial 6.841 “Conservación y uso múltiple de las áreas forestales de la 


provincia de Santiago del Estero”.  


Ley provincial 6.942 “Ordenamiento Territorial de los bosques nativos de Santiago del 


Estero” y proceso de actualización.   


 


  3. PLANIFICACIÓN FORESTAL   
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Planes de Ordenación y Planes Productivos Prediales. Modelos de gestión para masas 


regulares e irregulares.  


Restricciones legales al uso de la tierra. Formas de tenencia. Conflictos. Mesas de 


Concertación. Organismo de Aplicación.  


Registro de Antecedentes Generales. Implicancias del Art. 34 de la Ley 6.841.  


Planificación del uso de la tierra y Planificación Forestal.  


Ordenamiento territorial de bosques nativos y participación social. Metodologías de 


consulta. Organización de la participación. Sistematización de resultados de procesos 


participativos.  


Implicancias del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales. 


Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral de la situación dominial de las tierras 


ocupadas por las Comunidades Indígenas. Ley N° 26.160 y su Decreto Reglamentario 


Nº1122/07.  


 


4. APLICACIONES PRÁCTICAS.  


Al culminar la enseñanza de cada unidad, se realizarán actividades prácticas 


vinculadas a los temas.  


 


EVALUACIÓN 


Se considerá: 


• La participación en una jornada de campo obligatoria;   


• La presentación de un informe escrito con los resultados de las actividades prácticas; 


se considerarán todos los aspectos referidos a forma, contenido y los resultados que se 


obtengan.  
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Nombre del Curso: AGROSILVICULTURA 


Duración:  40 horas. 


 


Objetivo General 


 Reflexionar críticamente sobre los sistemas agrosilviculturales y su 


potencialidad en el manejo integrado de los recursos naturales. 


 


OBJETIVOS ESPECÍFICOS 


● Analizar la evolución de los sistemas agroforestales. 


● Comprender fundamentos teóricos de los SAFs.  


● Evaluar el desempeño de este tipo de sistemas productivos. 


● Analizar las prácticas y pautas de manejo de los sistemas agroforestales. 


 


CONTENIDOS 


1- Conceptos y fundamentos de los sistemas agroforestales (SAFs) 


Contexto y difusión de los SAFs - interfaz ecológica y productiva. 


Impactos biológicos, socioeconómicos y ambientales de la producción agroforestal. 


La teoría de sistemas (lógica de unidad y de conjunto) y la planificación en SAF. 


La biodiversidad, la complejidad y la rentabilidad - la producción sostenible. 


Naturaleza de la composición de la tecnología agroforestal - las especificidades 


culturales de los componentes - el árbol. 


La selección de especies (base ecofisiológica y dinámica sucesional). 


Relación entre especies asociadas–competencia, complementación e suplementación.  


La adopción de la tecnología agroforestal / capacidades, limitaciones y la escala de 


producción. 


Conducción y manejo integrado de los cultivos – complementariedad. 
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Policultivo/Monocultivo: ventajas y desventajas. 


Actividades de aplicación práctica. 


 


2- Modalidades y estructuras 


La contextualización del proceso de clasificación. 


Clasificación y matrices del terreno. 


Detalles y aplicaciones - diferenciación funcional 


Actividades de aplicación práctica. 


 


3-Evaluación del desempeño en sistema agroforestal  


Descripción, diagnóstico y evaluación. 


Los indicadores biológicos (estadísticas clásicas / índices de escala neutra) 


Indicadores económicos. 


Indicadores sociales. 


Indicadores ambientales. 


Actividades de aplicación práctica. 


 


EVALUACIÓN 


Para la aprobación del curso se requiere: 


• Participación en jornada de campo;  


• Elaboración y presentación de un informe escrito sobre un tema relacionado con los 


contenidos del curso. 
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Curso: VALORACIÓN ECÓNOMICA DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES 


 


Duración:  30 horas. 


 


OBJETIVOS 


 Reconocer los diferentes valores económicos y ambientales de los recursos 
naturales, principalmente de aquellos que no posean mercado. 


 Aplicar métodos de valoración ambiental. 


 Reconocer el método de valoración económica más adecuado para cada 
situación agroecológica. 


 


CONTENIDOS 


La economía Ambiental como marco de estudio de la valoración ambiental. Miradas 


críticas desde la Economía ecológica.   


Concepto de valor. Tipos de valor de uso y no uso. Importancia de la valoración 


ambiental. Técnicas de valoraciones directas e indirectas. Estructuras de las encuestas. 


Tipos de sesgos en las encuestas.  


Pagos por servicios ecosistémicos en Argentina y América Latina. Estrategias de 


implementación de esquemas de PSA. Lecciones aprendidas en Latinoamérica. 


Métodos de valoración medioambiental. Valoración a precios de mercado. Análisis 


beneficio-costo. Método de valoración contingente, costo de viaje, precios hedónicos. 


Métodos combinados, métodos basados en la producción y en los costos. Método de 


costos evitados. Modelo PER, Método de Krutilla Fisher, Valoración multicriterio, 


Análisis de jerarquías analíticas de Saaty. Norma Granada. Transferencia de beneficios. 


Experimentos de elección, Método de valoración basado en la variación del PIB. 


Aplicaciones.   


 


EVALUACIÓN 


Evaluación de seguimiento con distintas estrategias de evaluación formativa. 


Evaluación final que consistirá en resolución escrita de un caso y posterior defensa oral 


del mismo. 


 


BIBLIOGRAFÍA 
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Curso: MANEJO DE FAUNA SILVESTRE 


Duración:  40 horas. 


 


OBJETIVO GENERAL: 


 Desarrollar una adecuada visión de la Fauna Silvestre como Recurso Natural 


posible de administrar y utilizar.  


 Apropiarse de las herramientas necesarias para llevar a cabo proyectos de 


investigación, administración, conservación y control en relación con la misma. 


 


OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 


 Aplicar métodos de muestreo y monitoreo de Fauna Silvestre. 


 Comprender los métodos de manejo de Fauna Silvestre para promover la 


conservación. 


 Comprender los fundamentos del manejo de Fauna Silvestre para su 


aprovechamiento. 


 Interpretar los métodos de manejo de Fauna Silvestre para su Control. 


 Conocer los métodos de manejo de Fauna Silvestre para desarrollo turístico. 


 Aplicar los conceptos y procedimientos estudiados al manejo de la fauna 


silvestre local y regional. 


 


CONTENIDOS 


1- Manejo de Fauna Silvestre (MFS). Concepto de Especie, Manejo de Fauna Silvestre 


y Fauna silvestre. OBJETIVOS del MFS en función de la Conservación, Cosecha, 


Control de Plagas, Monitoreo, desarrollo Turístico-Educativo. Manejo para aumentar la 


densidad de poblaciones en declinación (conservación y/o cosecha). Manejo para 


obtener una cosecha sostenida. Manejo para estabilizar y/o disminuir la densidad. 


Manejo para un cambio de comportamiento y desarrollo turístico. 


 


2- Diseño experimental. Análisis. Medidas de dispersión y de tendencia central. 


Diseño de la toma de datos y tipos de muestreo. Experimentos mensurativos y 


manipulativos. Réplicas del manejo. Diseños experimentales orientados a responder 


problemas de manejo. Factores fijos y aleatorios Diseños experimentales complejos, con 


varios factores y covariables. Preguntas y/o hipótesis que responden éstos diseños. 
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3- Planteo de Hipótesis en Manejo de Fauna Silvestre. Hipótesis verificables. 


Traducción de problemas de manejo a preguntas. Traducción de preguntas a hipótesis 


nulas. Hipótesis alternativas. Recolección de datos que pondrán a prueba la hipótesis 


nula. Prueba estadística adecuada. Aceptar o rechazar la hipótesis nula a la luz de los 


resultados. Convertir las conclusiones estadísticas en conclusiones biológicas. Distintos 


tipos de error al plantear Hipótesis. Concepto de Asimetría del Riesgo en 


Conservación. Especies amenazadas. 


4- Muestreo de Fauna Silvestre. Heterogeneidad de la distribución de la fauna en el 


Espacio. Distribución de la Fauna Silvestre en el Tiempo. Concepto de población 


accesible. Abundancia. Estimación de la abundancia relativa. Estimación de la 


abundancia absoluta. Ventajas y desventajas de cada método. Métodos indirectos de 


Censo. Huellas, rastros y restos fecales. Estaciones odoríferas. Índices de abundancia 


relativa. Validación de los índices. Métodos de captura. Distintos tipos de trampas y 


cebos. Peces, Anfibios, Reptiles, Aves y Mamíferos. Métodos de Marcado. Criterios 


para determinar sexo y edad. Marcas permanentes y transitorias. Beneficios y 


limitaciones de cada método. Captura y Recaptura. Pérdida de Marcas. Modelos para 


Poblaciones abiertas y cerradas. Monitoreo. Bioindicadores. Elección de especies a 


monitorear. OBJETIVOS del Monitoreo. 


5- Hábitat. Uso y selección de hábitat. Análisis y EVALUACIÓN de hábitat. Técnicas 


para mejorar el hábitat. Manejo de la cobertura vegetal y alimento. Estructuras 


especiales para nidos y madrigueras. Manejo del agua y fuentes de escape. 


Modificación del hábitat. 


6- Estudio de parámetros poblaciones. Tasa de incremento, dispersión, fecundidad, 


mortalidad. Tablas de vida. Tablas de vidas horizontales y verticales. 


7- Manejo. Tradicional, Adaptativo y Experimental. Similitudes y diferencias. Ventajas 


y desventajas. Conceptos de criterio de “Éxito” y “Fracaso” en Manejo. 


8- Conservación. Manejo de especies amenazadas. Principales problemas. Primeros 


parámetros que deben ser investigados. Ejemplos clásicos de éxitos y fracasos. 


Principio de Precaución. Turismo y Conservación. 


9- Técnicas de cosechas sostenidas. Concepto de rendimiento sostenido, máximo 


rendimiento sostenido y óptimo rendimiento sostenido. Caza comercial y caza 


deportiva. Modelos de simulación de cosecha sostenida. 
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10- Especies plagas. Definición de plaga. Concepto de “especie plaga” y concepto de 


“población plaga”. Fundamento teórico del Control de Plagas. Control de daños como 


una alternativa viable. 


11- Administración y políticas. El valor de las encuestas en la gestión de la Fauna 


Silvestre. Planificación de programas para la gestión de la vida silvestre. Proceso de 


aceptación de la gestión de la vida silvestre por la sociedad. 


12- Modelos en la gestión de la Fauna Silvestre. Distintos tipos de modelos. Modelos 


de simulación en computadoras. Modelos de crecimiento poblacional y modelos de 


sistemas depredador-presa.  


13- La experiencia argentina. Manejo histórico de la fauna argentina. Destrucción del 


recurso fauna. Planes actuales de manejo de reptiles, aves y mamíferos. Especies 


argentinas utilizadas y especies amenazadas de extinción. Otros planes en 


funcionamiento en Sudamérica. 


 


EVALUACIÓN 


Serán criterios de evaluación la participación individual y grupal, asó como las 


pertinencias de los aportes. Se realizará evaluación de proceso. La evaluación final que 


será escrita sobre los temas desarrollados en el programa.  
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Curso: ECOLOGÍA POLÍTICA, CONFLICTOS AMBIENTALES YPOLÍTICAS 


PÚBLICAS 


 


Duración: 40 horas. 


 


OBJETIVO GENERAL:  


 Ser capaces de abordar conflictos ambientales. 


 Apropiarse de conocimientos que permitan realizar aportes a las políticas 


públicas. 


 


OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 


 Interpretar marcos teóricos e históricos para situar la emergencia de la cuestión 


ambiental como asunto socialmente problematizado en las últimas décadas. 


 Analizar conflictos ambientales con herramientas metodológicas adecuadas. 


 Evaluar la complejidad de los problemas ambientales a través de análisis 


transdiciplinares. 


 


CONTENIDOS 


Unidad 1. Ecología política: un panorama global mirado desde el sur 


Emergencia del discurso del desarrollo y de la cuestión ambiental en la agenda 


internacional en el siglo XX. Algunos hitos y conferencias internacionales sobre medio 


ambiente y desarrollo sustentable: Los Límites del Crecimiento, Catástrofe o Nueva 


Sociedad, Nuestro Futuro Común.  Las formas dominantes del discurso ecológico 


ambiental: visión estándar y modernización ecológica. Formas alternativas: ecologismo 


popular y justicia ambiental. Perspectivas teóricas y políticas interdisciplinarias 


situadas ¿Hacia una ecología política latinoamericana?  


Ecología y globalización. Enfoques y debates acerca de la multiplicación de los 


conflictos ambientales en América Latina y en Argentina. Los Estados 


latinoamericanos en la encrucijada entre la protección del ambiente y el 


desarrollo/crecimiento económico: neo-extractivismo y resistencias. 


 


Unidad 2. Hacia una sociología de los conflictos ambientales y territoriales 


Los conflictos como “analizadores” sociales. Enfoques de gestión y “resolución” del 


conflicto y enfoques del conflicto como proceso de cambio social. El conflicto ambiental 
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como ámbito de socialización: la formación de actores colectivos.  El territorio como 


escenario de manifestación y como espacio “valorizado” por el conflicto. Los distintos 


lenguajes de valoración de la naturaleza y el ambiente.  Las controversias socio-


técnicas y el rol de la ciencia en los conflictos ambientales. 


 


Unidad 3. El estudio de casocomo herramienta metodológica para el análisis de los 


conflictos ambientales 


El estudio de caso, consideraciones generales: casos de interés intrínseco, casos 


instrumentales, casos comparativos; delimitación de un caso. Dimensiones y enfoques 


para estudios de caso de conflictos ambientales. Historia del caso: la construcción de 


un relato analítico. Analizando la productividad de los conflictos: productividad social, 


territorial, jurídica e institucional, formación de arenas públicas ambientales. Análisis 


de algunos ejemplos y construcción de casos a partir de situaciones conocidas por lxs 


estudiantes.  


 


Unidad 4. Conflictos ambientales y políticas públicas – desafíos y contradicciones 


Tensiones federalismo-centralismo en la gestión del territorio y en la elaboración de políticas de 


protección ambiental. Leyes de presupuestos mínimos: bosques, glaciares, humedales. 


Conflictos y controversias desatados a partir de la implementación de políticas públicas: 


cuencas, agua, minería, bosques, agrotóxicos. Participación social como práctica, como 


horizonte y como desafío. 


 


EVALUACIÓN 


El curso se aprobará mediante la presentación y aprobación de un trabajo escrito, que 


consistirá en el análisis de un conflicto ambiental de elección del/ de la estudiante de 


acuerdo a pautas que se indicarán. 


 


BIBLIOGRAFÍA 


Está diferenciada por unidades 
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Alimonda, H. (2011) “La colonialidad de la naturaleza. Una aproximación a la Ecología 
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hacia la desregionalización de las ecologías políticas”. Polis Vol. 15 Nº 45, pp. 273-290 


Martínez Allier, J. (2004) El ecologismo de los pobres: Conflictos ambientales y 
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Seoane, J. (2012) “Neoliberalismo y ofensiva extractivista. Actualidad de la 


acumulación por despojo, desafíos de Nuestra América”. Theomai Nº 26. 


Lectura complementaria 


Lander, E. (2017) “Neoextractivismo: Debates y conflictos en los países con gobiernos 


progresistas en suramérica”. En Alimonda, H.; Toro Pérez, C. y Martín, F. (Coords.) 


Ecología política latinoamericana: pensamiento crítico, diferencia latinoamericana y 


rearticulación epistémica. Volumen II. Buenos Aires: CLACSO-CICCUS, pp. 79-92. 


Svampa, M. y Viale, E. (2014) Maldesarrollo. La Argentina del extractivismo y el 


despojo. Buenos Aires: Katz Ed., cap. 2. 


Delgado Ramos, G. C. (2013). ¿Por qué es importante la ecología política? Nueva 


sociedad, (244), 47-60.  


Klier, G. y Folguera, G. (2017); “¿Caras de una misma moneda? Conservación de la 


biodiversidad y extractivismo en América Latina”. Letras Verdes. Revista 


Latinoamericana de Estudios Socioambientales, Nº 22, pp. 182-204. 


Unidad 2 Hacia una sociología de los conflictos ambientales y territoriales 


Azuela, A. y Mussetta, P. (2005) “Algo más que el ambiente. Conflictos sociales en tres 


áreas naturales protegidas de México”. Revista de Ciencias Sociales. Segunda Época, 


Año 1, No 16, pp. 191-206.  
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Merlinsky, G. (comp.): Cartografías del conflicto ambiental en Argentina. Buenos 
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Bebbington, A. y Bebbington, D. H. (2009). “Actores y ambientalismos: conflictos socio-


ambientales en Perú”, en Íconos. Revista de Ciencias Sociales, Nº35, pp. 117-128. 


Lectura complementaria 


Funtowicz, S.; Ravetz, J. (1993) Epistemología Política. Ciencia con la gente, Buenos 


Aires, CEAL. 


Arancibia, F., & Motta, R. (2019). Undone science and counter-expertise: fighting for 


justice in an Argentine community contaminated by pesticides. Science as Culture, 


28(3), 277-302. 


Skill K. y E. Grinberg (2013): “Controversias sociotécnicas en torno a las fumigaciones 


con glifosato en Argentina. Una mirada desde la construcción social del riesgo”. En 


Merlinsky G.: op. cit.: 91-117 


Fernandes, B. M. (2009). Sobre a tipologia de territórios. Territórios e territorialidades: 


teorias, processos e conflitos. São Paulo: Expressão Popular, 197-215. 


Porto Gonçalves, Carlos Walter (2002) “Da geografia às geo-grafias: um mundo em 


busca de novas territorialidades”, en Ceceña, Ana Esther y Sader, Emir (ed.), La Guerra 


Infinita: Hegemonía y terror mundial, CLACSO, Buenos Aires. 


Callon, M.; Lascoumes, P.; Barthe, Y. (2001): Agir dans un monde incertain. Essai sur la 


démocratie technique. París; Seuil. Cap. 1. 


Escobar, A. (2011): “Ecología Política de la globalidad y la diferencia”, en Alimonda, H. 


(comp.), La colonización de la naturaleza, Buenos Aires: CLACSO, pp. 59-90. 


Unidad 3.  El estudio de caso como herramienta metodológica para el análisis de los 


conflictos ambientales 


Merlinsky, G. (2013) “La espiral del conflicto. Una propuesta metodológica para 


realizar estudios de caso en el análisis de conflictos ambientales”, en Merlinsky: op. cit., 


pp. 61-117.   


Flyvbjerg B. (2011): “Case study”. En Denzin N. e Y. Lincoln, eds. The sage handbook 


of qualitative research, Thousand Oaks, CA: Sage: 301-316. 
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Estudios de caso y otros aportes empíricos  


Astelarra, S. (2015) “Disputas por la reinvención del ‘paraíso deltaico’: de los lugares 


de la querencia a llegar a una isla y olvidarse de todo. El caso del conflicto ‘Colony 


Park’ en la primera sección de islas del Delta del Paraná”, en Merlinsky, G. (ed.). 


Cartografías del conflicto ambiental en Argentina II. Buenos Aires: CICCUS-CLACSO, 


pp. 81-110.  


Delamata, G. (2019) “¿Intereses económicos en la protesta ambiental? Marcos de 


interpretación y coaliciones sociales en las movilizaciones ambientales contra sectores 


extractivos de recursos naturales en Argentina”, Política y Sociedad, vol. 56 Nº 1, pp. 


127-144. 


Martín, F. y Wagner, L. (2013), “Agua o minería. Determinaciones y movilizaciones en 


la construcción pública del conflicto ambiental en Mendoza”, en Merlinsky, G. (ed.), 


Cartografías del conflicto ambiental en Argentina. Buenos Aires: CICCUS-CLACSO, 


pp. 287-319. 


Acselrad, H. y Mello, C. (2002). "Conflito social e risco ambiental: o caso de um 


vazamento de óleo na Baía de Guanabara". En Alimonda, H.(comp.) Ecología política: 


naturaleza, sociedad y utopía. Buenos Aires: Clacso, pp. 293-317. 


Unidad 4.  Conflictos ambientales y políticas públicas – desafíos y contradicciones 


Aguiar, Sebastián; Mastrangelo, Matias Enrique; Garcia Collazo, Maria Agustina; 


Camba Sans, Gonzalo Hernán; Mosso, Clara Emilia; et al. (2018); “¿Cuál es la situación 


de la Ley de Bosques en la Región Chaqueña a diez años de su sanción? Revisar su 


pasado para discutir su futuro”, Ecología Austral vol. 28 Nº 2, pp. 400-417 


Langbehn, L.; Schmidt, M. y Pereira, P. (2020): “Las leyes ambientales en el ojo de la 


tormenta. Un análisis comparativo en torno a la legislación sobre glaciares, bosques y 


humedales en Argentina”. En Merlinsky (comp.): Cartografías del conflicto ambiental en 


Argentina 3. CICCUS, Bs. As.  


Wagner, L. (2019): Consultas comunitarias en Argentina: respuestas participativas 


frente a mega-proyectos. Tempo e Argumento, vol. 11, p. 181 - 211. 


Swyngedouw, E. (2011). “¡La naturaleza no existe! La sostenibilidad como síntoma de 


una planificación despolitizada/Nature does not exist! Sustainability as Symptom of a 


Depoliticized Planning”. Urban, (01), 41-66. 


Lecturas complementarias  


Schmidt, M. (2016) “De las joyas que tiene el Riachuelo, es una de las más lindas”: 


Política ambiental y ordenamiento del territorio en la Cuenca Matanza-Riachuelo, el 
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caso de la Laguna de Rocha”. En: Merlinsky, G. (Comp.) Cartografías del conflicto 


ambiental en Argentina II. Buenos Aires: CICCUS, pp. 315-350. 


Schmidt, M. A. (2014). Bosques nativos en Salta. Entre el ordenamiento territorial y los 


re-(des)ordenamientos posibles. Geograficando, 2014, 10 (2). Recuperado de: 


http://www.geograficando.fahce.unlp.edu.ar/article/view/Geov10n02a05 


Silvetti, Felicitas; Soto, Gustavo; M. Cáceres, Daniel; Cabrol, Diego (2013) ¿Por qué la 


legislación no protege los bosques nativos de Argentina? Conflictos socioambientales y 


políticas públicas Mundo Agrario, vol. 13, núm. 26 


Figueroa, Lucas y Gutiérrrez, Ricardo (2018), “Enfrentados por el ambiente. Incidencia 


de las coaliciones sociedad-Estado en la protección de bosques nativos”, en Gutiérrez, 


R. (ed.) (2018), Construir el ambiente: sociedad, estado y políticas ambientales en Argentina, 


Teseo, Buenos Aires, pp. 103-166. 


Langbehn, Lorenzo (2017) “La Ley de Bosques y la construcción del federalismo 


ambiental”, en Administración Pública y Sociedad, Nº 3, pp. 82-103. 


 


 


 


  



http://www.geograficando.fahce.unlp.edu.ar/
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Curso: TERRITORIO, DESARROLLO LOCAL Y NUEVA CUESTIÓN AGRARIA 


 


Duración: 40 horas 


 


OBJETIVO GENERAL: 


 Analizar los marcos teóricos sobre la producción de territorios y las 


transformaciones territoriales en el marco de la nueva cuestión agraria, 


indagando sobre desafíos y oportunidades emergentes respecto a las 


problemáticas del desarrollo local.  


 


OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 


 Desarrollar capacidad crítica para el análisis del diseño y ejecución de acciones 


de desarrollo local en el territorio a partir de los marcos teóricos presentados. 


 Elaborar una propuesta de investigación personal acerca de la problemática del 


territorio, el desarrollo local y las estrategias de intervención. 


 Analizar las políticas públicas de reforma agraria, ordenamiento territorial y 


desarrollo rural en América Latina.  


 


CONTENIDOS 


UNIDAD 1: Territorio, territorialidades y procesos de territorialización 


a) Espacio y tipología de territorios, b) Territorio y conflicto, c) el enfoque territorial: 


aportes y aporías, d) Territorio y Desarrollo local, e) Dimensiones del territorio: escalas 


y temporalidades múltiples, f) Territorio e identidades, territorios materiales e 


inmateriales, e) Procesos de territorialización, desterritorialización, reterritorialización 


y multiterritorialización.  


UNIDAD 2: La vieja y la nueva cuestión agrarias: Desafíos del desarrollo local en un 


mundo globalizado 


a)  La cuestión agraria clásica: el papel de la agricultura en el desarrollo capitalista y el 


destino del campesinado. b) Las distintas formas de aproximación a la Nueva Cuestión 


Agraria: la cuestión agraria de la dependencia, la cuestión agraria del trabajo, la 


cuestión agraria de género, la cuestión agraria de las corporaciones alimentarias, la 


cuestión agraria de las corporaciones tecnológicas y la cuestión agraria del medio 


ambiente. c) Aproximaciones desde América Latina. 


UNIDAD 3: El desarrollo local, estructura agraria y ordenamiento territorial  
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a) Estructura agraria, tenencia de la tierra y relaciones de producción en el campo. 


Tipos sociales agrarios. Dinámica en el mercado de tierras. b) Extranjerización, 


concentración y acaparamiento de tierras en Argentina. c) Experiencias de reformas 


agrarias en América Latina y procesos de ordenamiento territorial.  


UNIDAD 4: Sistemas comunales y desarrollo local. Aprendizajes desde los 


territorios 


a) Las disputas territoriales y los procesos de campesinización, descampesinización y 


recampesinización. b) Bienes comunes, sistemas comunales y comunalidades en 


América Latina, procesos de acumulación por desposesión. c) Aportes de la sociología 


de la emergencia y la economía social para pensar experiencias de comunalidad.  


Unidad 5. Hacia una ecología de saberes sobre el desarrollo local 


a) La integración entre investigación y extensión.El modelo transferencista. Las 


limitaciones del intelectual irónico, del intelectual experto y del intelectual orgánico. La 


batalla del conocimiento. Diversidad y desigualdad de saberes. Extensión crítica. El 


investigador anfibio. Innovación y novelty en los procesos organizativos y 


productivos.  


 


EVALUACIÓN 


 Se desarrollará un trabajo individual escrito. El eje temático estará relacionado 


con los contenidos y objetivos del curso. Se deberá citar al menos 10 autores 


propuesto en la bibliografía del programa, sin que ello impida la incorporación 


de otros textos.  


 Los criterios a considerar para la evaluación comprenderán los siguientes 


aspectos: a) empleo correcto de los conceptos básicos desarrollados y 


delimitación precisa del tema (se atenderá a la coherencia interna entre título, 


objetivo del trabajo y conclusiones); b) actitud crítica en el análisis de los 


marcos teóricos; c) capacidad reflexiva y contrastante entre los marcos teóricos 


manejados, d) uso adecuado de los sistemas de cita para escritura académica.  


 En cuanto al formato del trabajo, los maestrandos deberán desarrollar un 


informe que no supere las 10 hojas en A4 a espacio simple, márgenes de 2cm y 


letra Times New Roman 12.  


 Con respecto a la fecha de entrega del trabajo, será aproximadamente 30 días 


después de la finalización del curso.  
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Fernnades, Mançano, Bernardo. (2009) “Sobre a Tipologia de Territórios” In: Saquet, 


Marco Aurélio e SPOSITO, Eliseu Sáverio (orgs). Territórios e Territorialidades. 


Teoria, processos e conflitos. São Paulo: Expressão Popular, p. 197-215.  


Fernandes, B. M. (2008). Entrando nos territórios do Território. En: Paulino, E. T.; 


Fabrini, J. E. Campesinato e territórios em disputa. São Paulo: Expressão 


Popular, 2008b. pp. 273-302. 


Fernnades, Mancano, Bernardo (2005). “Movimientos socioterritoriales y movimientos 


socioespaciales. Contribución teórica para una lectura geográfica de los 


movimientos sociales” en Revista OSAL, volumen 16, paginas 273 – 284. Buenos 


Aires: CLACSO. 


Fernandes, B. M. (2004). “Cuestión Agraria: conflictualidad y Desarrollo territorial.” 


Texto preparado para el Seminarios en el Lincoln Center Institute of Land 


Policy y en Havard University. 


Haesbaert, Rogério (2013). “Del mito de la desterritorialización a la 


multiterritorialidad”. En Cultura representaciones soc vol.8 no.15 México. 


Montañez, Delgado G; Delgado Mahecha, O. (1998). “Espacio, Territorio y Región: 


conceptos básicos para un proyecto nacional”. Universidad Nacional de 


Colombia.  


Santos, Milton (2000). La naturaleza del espacio: técnica y tiempo, razón y emoción. Ariel.  


UNIDAD 2: La vieja y la nueva cuestión agrarias: Desafíos del desarrollo local en un 
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Curso: DECISIONES FINANCIERAS EN EL SECTOR FORESTAL 


 


Duración:  40 horas 


 


OBJETIVOS 


 


 Comprender cuáles son los elementos y la información necesarios para llevar a 


cabo un análisis y evaluación de proyectos de inversión. 


 Aplicar técnicas económicas como apoyo para la toma de decisiones de 


inversión. 


 


CONTENIDOS 


 


1. El estudio de proyectos de inversión. Proyectos de inversión. El porqué de las 


inversiones. Decisiones sobre un proyecto. Proceso de formulación y evaluación de 


proyectos de inversión: fases. Horizonte de planeamiento. Estudio de mercado: 


objetivo, definición del producto, análisis de la demanda y la oferta. Análisis técnico: 


objetivo, determinación del tamaño del proyecto, decisiones de localización, ingeniería 


del proyecto. Análisis económico: estimación de costos e inversiones. Flujo de caja 


proyectado. evaluación económica: fundamentos y objetivos. 


 


2. Matemática financiera. Bases matemáticas en la evaluación de proyectos. La tasa de 


interés: interés natural, liquidez y riesgo. El riesgo país: concepto. El costo del capital. 


Sistemas de capitalización: régimen de interés simple y régimen de interés compuesto. 


Capitalización y actualización. Interés real y nominal. Tasas equivalentes. 


 


3. Criterios de evaluación. Métodos de evaluación de la rentabilidad de proyectos: 


valor actual neto (VAN), tasa interna de retorno (TIR), relación beneficio-costo (RB/C), 


período de repago (payback). Criterios de decisión. El tratamiento de los impuestos en 


la evaluación de una inversión. Financiamiento de la inversión y palanca financiera. 


 


4. El riesgo en los proyectos. Introducción al análisis del riesgo. El riesgo en las 


finanzas. Métodos para tratar el riesgo: ajuste a la tasa de descuento, equivalencia a 


certidumbre. Métodos de simulación. Análisis de sensibilidad. 
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EVALUACIÓN 


 


Valoración de la participación individual y grupal; análisis y exposición de trabajos y 


aprobación de un examen escrito final. 


 


BIBLIOGRAFÍA 


BACA URBINA G., 1996. EVALUACIÓN de proyectos. Tercera edición. McGraw- 


Hill.México. 


BAQUERO I., 1986. EVALUACIÓN económica de proyectos agroforestales. Taller 


sobrediseño estadístico y EVALUACIÓN económica de proyectos. FAO. Curitiba, 


Brasil. 


BEHRENS W. y P. M. HAURANEK, 1991. Manual for the preparation of 


industrialfeasibility studies.Ed. Naciones Unidas. Austria. 


BREALEY R. y S. MYERS, 1993. Fundamentos de financiación empresarial. 


Cuartaedición. McGraw-Hill. Madrid. España. 


CANDIOTI E., 1999. Administración Financiera a base de recetas caseras. 


Segundaedición. Ed. Universidad Adventista del Plata. Entre Ríos. 


DAVIS L. y K.N. JOHNSON, 1987. Forest Management.Third Edition.McGraw-Hill. 


FONTAINE E. R., 1989. EVALUACIÓN Social de proyectos. Ed. Universidad Católica 


deChile. Chile. 


FRANK, R. G., 1998. EVALUACIÓN de inversiones en la empresa agraria. Ed. El 


Ateneo.Buenos Aires. 


GREGERSEN H. y CONTRERAS A., 1980. Análisis económico de proyectos foresta-les. 


FAO. Roma. 


PASCALE R., 1992. Decisiones Financieras. Ediciones Macchi. Buenos Aires. 


PEREIRA REZENDE J.L. y DONIZETTE DE OLIVEIRA A., 2001. Análise Económica e 


Social de ProjetosFlorestais. Editora UFV. Universidade Federal de Viçosa. Brasil. 


SAPAG CHAIN N. y R.SAPAG CHAIN, 1996.Preparación y EVALUACIÓN de 


proyectos.Tercera edición. McGraw-Hill. Colombia. 


SOLANET M., A. COZZETTI y E. RAPETTI, 1991. EVALUACIÓN económica de 


proyectos de inversión. Tercera edición. Ed. El Ateneo. Buenos Aires. 


VAN HORNE J., 1976. Administración Financiera. Ed. Contabilidad Moderna. Bs. As. 
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VÉLEZ PAREJA I., 2004. Decisiones de inversión. Ed. Centro Editorial Javeriano. 


Colombia. 


WILLIAMS D., 1990. An introduction to economic analysis of forestry 


projects.Prepared for the Regional training workshop in forest resource planning and 


utilization. India. 


 


 


Curso: MANEJO Y ANÁLISIS ESPACIAL DE INFORMACIÓN AMBIENTAL CON 


QGIS. 


Duración: 40 horas. 


 


OBJETIVOS: 


 Comprender los procesos de análisis espacial de datos e información 


ambiental, a partir de los principios teóricos básicos de los SIG, para analizar 


fenómenos ambientales en diversas escalas territoriales. 


 Conocer el sistema QGIS y diversas bases de información espacial de variables 


ambientales derivadas de diferentes tipos de datos y metodologías de 


producción y sus posibles aplicaciones mediante el uso de los SIG. 


 Aplicar los contenidos para el manejo de QGIS, que permitan procesar, 


analizar, extraer y crear información relativa a variables ambientales. 


 


CONTENIDOS 


 


Unidad de Apertura: 


Actividades: i) instalación de software para el uso durante el curso, ii) lecturas de 


diversos trabajos científicos referentes a diversas aplicaciones de los SIG, iii) tutoriales 


de actividades a realizar en el curso. 


 


Unidad 1. Iniciándose con QGIS. Sitio de QGIS. Revisión y observaciones sobre la 


instalación, iniciando QGIS por primera vez. Introducción al uso de la interface gráfica 


de QGIS: ventanas, módulos de trabajo, caja de herramienta. Aplicaciones diversas: 


instalación. 
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Unidad 2. Visualización de datos espaciales.Vectores yformatos de datos. Concepto de 


“proyecto”, propiedades. Coordenadas: SRC (CRS), reproyección “al vuelo”. 


Propiedades y estilos de las capas vectoriales.Visualización de datos almacenados en 


servidores Web: scripts. 


 


Unidad 3.Manejo de estilos y propiedades de datos raster. Propiedades de la capa 


raster, selección de bandas espectrales de imágenes satelitales, bandas individuales, 


remuestreo.Visualización de datos raster, “world files”, herramientas de brillo y 


contraste.MDE/DEM paletas de colores, sombras “hillshading”. 


 


Unidad 4. Creación y edición de datos.Creación de nuevas capas vectoriales: atributos 


y tipos de variables. Herramientas para la selección de atributos. Edición de geometrías 


de vectores. Uso de herramientas de medición. Edición de atributos. Reproyección y 


conversión de vector a rster. Unión de datos tabulares. 


 


Unidad 5. Análisis espacial.Recorte de datos raster: definición de áreas de 


investigación. Análisis de Modelos Digitales de Elevación MDE y Modelos Digitales de 


Terreno MDT. Calculador raster. Conversiones entre raster y vector. Acceso a 


estadísticas básicas de datos raster y vectoriales. 


 


Unidad 6.Producción de mapas de calor -kernel- con mapas de puntos: parámetros, 


aspectos de la visualización -paletas de colores-, vectorización del mapa de 


kernel.Muestreo de raster con puntos/extracción de valores de mapas en localizaciones 


determinadas.Cálculos dentro de zonas de interés: buffer/coberturas, 


buffer/eventos.Interseccion y unión de mapas. Disolver límites por atributos. 


 


Unidad 7.Creación de mapas.Estilos vectoriales avanzados. Creación de símbolos 


graduados con tamaños graduados a la escala. Edición manual.Uso de estilos 


categorizados. Edición manual. Creación de un estilo basado en reglas.Etiquetas. 


Texto, formato, buffer, background, sombra, posición. Para capas de líneas: paralela, 


curvada, horizontal. Para capas de polígonos: offset fromcentroid, aroundcentroid, etc. 


Diseño de mapas para imprimir, formatos de papel. Elementos cartográficos. 


 


EVALUACIÓN 
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Constará de 3 (tres) evaluaciones de las tareas prácticas y una evaluación final escrita. 


 


BIBLIOGRAFÍA 


 


Graser, A. & Peterson, G. N. (2018). Qgis Map Design. Locate Press LLC, 2nd Ed. 


Chugiak, AK, USA. 208 pp. ISBN-13: 978-0998547749 


Jensen, J. R. (Ed) (2009). Sensoriamento Remoto do Ambiente: Uma perspectiva em 


recursos terrestres. Prentice Hall Series in Geographic Information Science. Keith 


Clarke, Series Advisor. Traducción al portugués.598 pp. 


Jensen, J. R. (Ed) (2007). Remote Sensing of the Environment: An Earth Resource 


Perspective. Prentice Hall Series in Geographic Information Science. Keith Clarke, 


Series Advisor. 592 pp. 


Noe, Y. et al. (2014). Sistemas de Información Geográfica con Qgis 2.x. Nivel I. 


Laboratorio de Teledetección y SIG, Grupo de recursos Naturales INTA EEA Salta.  En: 


https://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-inta_-_qgis2_x.pdf   Acceso: 


04.03.2020 


QGIS (2020). Manual de Aprendizaje QGIS. En: 


https://docs.qgis.org/3.4/es/docs/training_manual/   Acceso: 04.03.2020 


QGIS (2020). Guía de usuario de QGIS. En: 


https://docs.qgis.org/3.4/es/docs/user_manual/Acceso: 04.03.2020 


Otras publicaciones (papers) y videos tutoriales se ofrecerán al momento del curso a través de la 


plataforma Classroom. 


 


  



https://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-inta_-_qgis2_x.pdf

https://docs.qgis.org/3.4/es/docs/training_manual/

https://docs.qgis.org/3.4/es/docs/user_manual/
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Curso: CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO EN SISTEMAS SOCIO 


ECOLÓGICOS. 


Duración: 40 horas. 


 


Objetivo general: 


Analizar los supuestos paradigmáticos que subyacen en la construcción de las líneas 


de investigación de las diferentes disciplinas. 


 


OBJETIVOS específicos: 


 Desmitificar la dicotomía entre saberes.  


 Establecer la posibilidad de encuentro entre las ciencias. 


 Evidenciar la complementariedad entre saberes, conocimientos y construcción 


de conocimiento. 


 Discutir las posibilidades de producción de conocimiento que posibilitan los 


métodos explicativos y hermenéuticos. 


 


1. CONTENIDOS 


 


Nociones preliminares diferencias entre saberes y conocimientos.  


Explicar, interpretar y comprender, distintas concepciones epistemológicas y dialogo 


de saberes. 


Objeto y sujeto del conocimiento; sujeto y sujeto de conocimiento. Investigador e 


investigado.  


Producción de datos y recortes de la realidad, formas de tratarlos.  


Producción de conocimiento científico e investigación.  


Diversos modos de lograrlo: inducción/deducción. Cuestiones paradigmáticas.  


El potencial de la interdisciplina. 


 


2. EVALUACIÓN 


La evaluación será tanto de proceso como final. En la evaluación de proceso se 


orientará y analizará el proceso de construcción de un diario de campo.Evaluación 


final: Examen oral. 


 


BIBLIOGRAFÍA 
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Bachelard, Gastón (2000) El espíritu científico. Siglo XXI. Mejico. 


Díaz, Esther (2012). (editora). El poder y la vida. Modulaciones epistemológicas. Biblos. 


UNLa. Argentina. 


Diaz, Esther (2017). Problemas filosóficos. Arandu. Biblos. Bs.As 


Lefebvre, Henry ((2010). Hegel, Marx,Nietzsche. Siglo XXI. Mejico. 


Ranciere, Jacques (2013). El filósofo y sus pobres. UNGS. INADI. Bs.As. 


Samaja, Juan (2009). Epistemología de la Salud. Reproducción social, subjetividad y 


transdisciplina.  Lugar. Bs.As 
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Curso: METODOLOGÍAS DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 


 


Duración: 40 horas 


 


OBJETIVOS 


 Identificar los supuestos y principales características de la investigación 


cualitativa. 


 Conocer los principales instrumentos de recolección de datos, su diseño y 


aplicación. 


 Comprender la potencialidad de diferentes diseños de investigación cualitativa 


en el campo de la agronomía 


 Aplicar herramientas para analizar datos cualitativos. 


 


1. CONTENIDOS 


 


Enfoque de investigación cuantitativa y cualitativa. ¿Rivales o socias?  


Enfoques: narrativo, etnográfico, estudios comparados, estudios de casos, 


investigación-acción-participativa. 


Análisis sobre la validez de la investigación cualitativa. Estudios triangulados. 


Diferencias entre diseños, metodologías, métodos, técnicas. Necesidad de atender la 


lógica interna de la investigación Diseños, métodos, técnicas de recolección de datos, 


plan de análisis, uso de software en la investigación cualitativa.  


 


EVALUACIÓN 


El curso tendrá formato de Seminario. Al culminar el seminario deberán presentar una 


propuesta de investigación cualitativa.  


 


BIBLIOGRAFÍA 


Ander-Egg, E (2003). Repensando la Investigación-Acción- Participativa. Lumen. 


Argentina. 


Escott, Ma. (2018). Introducción al análisis cualitativo comparativo, como técnica de 


investigación. 


https://www.researchgate.net/publication/330426521_INTRODUCCION_AL_ANAL
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ISIS_CUALITATIVO_COMPARATIVO_COMO_TECNICA_DE_INVESTIGACION/li


nk/5c3fc2e992851c22a37ace39/download 


Festinger, L. y Katz, D. (1992).Los métodos de la investigación en las ciencias sociales. 


Paidos. España. 


León O. y Montero, I. (2015). Métodos de investigación en Psicología y Educación. Mc 


GrawHill. Madrid. España. 


Mancuso, H. (1999). Metodología de la investigación en Cs. Sociales. Lineamientos teóricos y 


prácticos de semioepistemología.  Paidos. Argentina. 


Ragin, Ch. (2007). La construcción de la investigación social. Introducción a los métodos y su 


diversidad. Siglo del Hombre, Bogotá. Colombia. 


Samaja, J. (2004). Epistemología y metodología. Elementos para una teoría de la investigación 


científica. Eudeba. Argentina. 


Sousa Campos. G. (2013). La ley del deseo: tomar la tierra por asalto. Edit. Lugar. 


Argentina. 


Sousa Minayo, M. C. Goncalves de Assis. S. y Romos de Souza. (2008). Evaluación por 


triangulación de métodos. Lugar Edit. Argentina. 


Sousa Minayo, M. C. (2018). La artesanía de la investigación cualitativa. Edit. 


Lugar.Argentina. 


Zóttola, Lia (compiladora) (2018). Indisciplinados. Introducción a la investigación 


sentipensante. Edunse. Argentina. 


 


C 
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Curso: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN: ASPECTOS 


EPISTEMOLÓGICOS, ESTADÍSTICOS Y SOBRE DISEÑO EXPERIMENTAL 


 


Duración:  60 horas. 


 


OBJETIVOS 


 


● Comprender los fundamentos de la metodología de investigación y de las 


escuelas estadísticas. 


● Evaluar las ventajas y desventajas de los principales grupos de herramientas 


estadísticas. 


● Reconocer distintos criterios de validación para las distintas etapas del trabajo 


de investigación. 


● Relacionar los principales grupos de herramientas estadísticas con preguntas de 


investigación.  


● Discutir sobre las posibilidades de inferencia que admiten los principales 


grupos de herramientas estadísticas en el contexto del significado biológico de 


los resultados.  


● Analizar la coherencia del diseño experimental propuesto para su propio 


proyecto de trabajo.  


 


CONTENIDOS 


 


I. Fundamentos de la metodología de investigación. ¿De dónde obtenemos los 


datos? Población, muestra y unidad de observación. ¿Qué medimos? ¿Qué y cómo 


comparamos? ¿Cuáles son los criterios de validación? La pregunta como punto de 


partida del trabajo de investigación. Instancias de validación: validación conceptual, 


empírica, operativa y expositiva. El proceso de investigación y sus fases de acuerdo a la 


instancia de validación. 


 


II. Escuelas estadísticas. Clásica o Frecuentista (variantes según la prueba de 


hipótesis: Neymann-Pearson y Fisher), de distribución libre, Bayesiana. Conceptos de 


alfa, beta y valor p. Réplicas y pseudoréplicas. ¿Cuál es la relación de estos parámetros 


estadísticos con la pregunta y el marco conceptual? 
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III. ¿Cómo construir el diseño experimental adecuado a la pregunta? ¿Cuáles son 


los atributos, variables y factores considerados en distintos diseños? Atributos, 


variables y factores que se modifican según la pregunta.  


 


IV. Algunos ejemplos. ¿Qué hipótesis se pueden poner a prueba? Otros ejemplos 


que ilustran las distintas áreas de investigación donde se utilizan diferentes grupos de 


herramientas estadísticas. 


 


V. Algunas reflexiones. Posibles fuentes de incertidumbre. Grados de verdad. 


Análisis de los resultados luego de utilizar distintas herramientas estadísticas teniendo 


en cuenta el significado biológico. ¿Podemos explicar? Limitaciones de la inferencia 


estadística o ¿hasta dónde generalizar? 


 


EVALUACIÓN 


 


Para ser evaluado en el curso se requiere: 


a. Lectura previa de algunos trabajos para su discusión en clase (habrá clases 


específicas en las que los alumnos discutirán estas lecturas). 


b. Presentación de una "pregunta/ idea/ objetivo de investigación". 


c. Exposición en clase de esa pregunta/objetivo de investigación. 


Criterios de evaluación: Estudio de las lecturas indicadas, participación en clase. 


Deberá realizar una evaluación final escrita. 


 


 


BIBLIOGRAFÍA 


Bunge, M. 1995. La ciencia, su método y su filosofía. Editorial Sudamericana, Buenos 


Aires. 


Bunge, M. 2005 Intuición y razón. Editorial Sudamericana, Buenos Aires. 


Bunge, M. 2006. Epistemología. Siglo XXI Editores, Mexico. 


Bunge, M. 2008. A la caza de la realidad. Gedisa Editorial, Barcelona, España. 


Cereijido, M. 1994. Ciencia sin seso, locura doble. Siglo XXI Editores, México. 


Cereijido, M. 1997. ¿Por qué no tenemos ciencia? Siglo XXI Editores, México. 


Chalmers, A.F. 2002. ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? Siglo XXI Editores, Argentina. 
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De Asúa, M. et al. 2006. La investigación en Ciencias Experimentales. Eudeba, Buenos 


Aires. 


Galetto, L. 2011. ¿Qué estimula y qué selecciona el sistema científico argentino? 


Reflexiones sobre el artículo de Farji-Brener & Ruggiero. Ecología Austral 21: 217-


223. 


Galetto, L. & M. Oesterheld. 2010. Impacto de las revistas indexadas y no indexadas 


por ISI: una propuesta para promover un cambio de valoración. Ecología Austral 20: 


89-94. 


García, R. 2006. Sistemas Complejos. Editorial Gedisa, Barcelona. 


Geymonat, L. 2002. Límites actuales de la filosofía de la ciencia. Gedisa Editorial, España. 


Hull, D.L. & M. Ruse (eds.). 1998. The philosophy of biology. Oxford University Press, 


Oxford. 


Lasa, C.D., M.I. Larrauri, P.P. Ottonello & H.J. Padrón. 2007. Pensar la Universidad. 


Presente y futuro. Ediciones del IAPCH, Villa María, Argentina. 


Marone, L. & Galetto, L. 2011. El doble papel de las hipótesis en la investigación 


ecológica y su relación con el método hipotético-deductivo. Ecología Austral 21: 


201-216. 


Marone, L. & R. González del Solar. 2000. Homenaje a Mario Bunge o por qué las 


preguntas en ecología deberían comenzar con 'por qué. En Denegri, M & G. E. 


Martínez (comp.), Tópicos Actuales en Filosofía de la Ciencia. Mar del Plata: 


Editorial Martín, pp. 153-178. 


Marone, L. & R. González del Solar. 2005. Imaginación e innovación: aportes de la 


ciencia y la tecnología a la cultura y la sociedad. Boletín de la Biblioteca del 


Congreso (Argentina) 122: 99-116. 


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. 


Marone, L. & R. González del Solar. 2007. Crítica, creatividad y rigor: vértices de un 


triángulo culturalmente valioso. Interciencia 32: 354-357. 


Morin E. 2007. Introducción al pensamiento complejo. Gedisa Editorial, Barcelona. 


Morin E., Ciurana E. R. & Motta R. D. 2006. Educar en la era planetaria. Gedisa Editorial, 


Barcelona. 


Morin E. & Kern, A. B. 2006. Tierra-Patria. Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires. 
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Sabino, C.A. 2006. Los caminos de la ciencia. Una introducción al método científico. Grupo 


Editorial Lumen Humanitas, Buenos Aires. 


Samaja, J. 2007. Epistemología y metodología. Elementos para una teoría de la investigación 


científica. Eudeba, Buenos Aires. 


Taper, M. L. & Lele, S. R. 2004. The nature of scientific evidence. Statistical, philosophical, 


and empirical considerations. 


Urcelay, C. & Galetto, L. 2011. ¿Editar o no editar?: reflexiones sobre las revistas 


científicas regionales y algunas propuestas. Kurtziana 36 (1): 3-7. 
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Curso: MONITOREO DE LA VEGETACIÓN MEDIANTE TÉCNICAS DE 


PERCEPCIÓN REMOTA Y SIG. 


Duración: 40 horas. 


 


OBJETIVO GENERAL: 


 Comprender conceptos, teorías y métodos para la exploración y análisis de 


datos espaciales derivados de sensores remotos, en aplicaciones especialmente 


de estudios de la vegetación y otras coberturas del suelo. 


 


Objetivos específicos: 


 Comprender principios teóricos básicos que rigen la interacción de la energía 


electromagnética con la vegetación y otras coberturas del suelo,  


 Conocer los principales los datos satelitales disponibles para estudios a 


diversas escalas territoriales, bases de datos y laboratorios virtuales en Internet, 


para estudios de vegetación, 


 Aplicar los contenidosal manejo de software que permita procesar, analizar y 


extraer información relativa a la vegetación, a partir de mediciones efectuadas 


por sensores remotos satelitales. 


 


 


CONTENIDOS 


Unidad de Apertura: Introducción al Curso 


Actividades: i) instalación de software para el uso durante el curso, ii) lecturas de 


diversos trabajos científicos referentes a la temática del curso (desarrollo histórico de 


los estudios de vegetación mediante la percepción remota, aplicaciones a escala global, 


regional y local), iii) tutoriales de actividades a realizar en el curso. 


 


Unidad 1. Las coberturas de la tierra: balance global e importancia. Fotosíntesis: 


principios básicos. Características espectrales de la vegetación: reflectancia foliar y 


factores que la controlan, interacción de la radiación electromagnética con la 


vegetación. Firmas espectrales.   


 







108 


Unidad 2. Interpretación visual de las coberturas vegetales mediante imágenes 


satelitales: diversos tipos de resolución espacial, espectral y temporal, reglas básicas, 


ventajas y desventajas de los productos analizados.  


 


Unidad 4. Los índices de vegetación (IV): fundamentos teóricos. Características 


temporales de la vegetación, ciclos fenológicos naturales y de la vegetación bajo 


manejo (cultivos).  


 


Unidad 3. Series temporales de IV: productos disponibles, fenología foliar de gran 


escala, ejemplos a diversas escalas espaciales. 


 


Unidad 4. Vigilancia del ambiente: principales programas para el estudio de la 


vegetación basados en la percepción remota. 


 


Prácticas 


Práctica 1. Despliegue de imágenes multiespectrales, conformación de productos falso 


color, manipulación de brillo y contraste para mejorar la interpretación. 


Práctica 2. Transformaciones de imágenes, elaboración de diversos índices de 


vegetación (IV), relación entre los diversos IV. Relación de los IV con tipos de 


coberturas vegetales. 


Práctica 3. Series temporales de NVDI: conformación de una serie temporal, perfiles y 


transectas temporales. Análisis de una serie temporal. Extracción de estadísticas. 


 


Práctica en terreno 


Reconocimiento directo de la vegetación analizada digitalmente, relación entre Índices 


de Vegetación y las coberturas en el terreno. Discusiones generales y principales 


conclusiones. 


 


EVALUACIÓN 


Evaluación de las tareas prácticas más una evaluación final escrita. 


 


BIBLIOGRAFÍA 
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Achard, F. & Hansen M. C. (2017).Global Forest Monitoring from Earth 


Observation.1st Edition. Series: Earth Observation of Global Changes. CRC Press. 


Chen, X. (2017).Spatiotemporal Processes of Plant Phenology.Simulation and 


Prediction. Springer, Berlin.. 98 p.ISBN: 978-3-662-49837-8. 


Di Gregorio, A. &Jansen, L. J. M. (2000). Land Cover Classification System (LCCS): 


Classification Concepts and User Manual. En: 


http://www.fao.org/3/x0596e/x0596e00.htm   Acceso: 04.03.2020 


 


Hudson, I. L. &Keatley, M. R. (Eds.) (2009).Phenological Research.Methods for 


Environmental and Climate Change Analysis.Springer. ISBN 978-90-481-3334-5. 


Jensen, J. R. (Ed) (2009). Sensoriamento Remoto do Ambiente: Uma perspectiva em 


recursos terrestres. Prentice Hall Series in Geographic Information Science. Keith 


Clarke, Series Advisor. Traducción al portugués.598 p. 


Jensen, J. R. (Ed) (2007). Remote Sensing of the Environment: An Earth Resource 


Perspective. Prentice Hall Series in Geographic Information Science. Keith Clarke, 


Series Advisor. 592 p. 


Jones, H. G. &Vaughan, R. A. (2010). Remote Sensing of Vegetation Principles, 


Techniques, and Applications. First Edition 


Ponzoni, F. J. &Shimabukuro Y. E. (2009). Sensoriamento Remoto no Estudo da 


Vegetação. Parentese Ed., Sao Jose dos Campos, SP, Brasil. ISBN-13: 978-8560507023. 


QGIS (2020). Manual de Aprendizaje QGIS. En: 


https://docs.qgis.org/3.4/es/docs/training_manual/   Acceso: 04.03.2020 


QGIS (2020). Guía de usuario de QGIS. En: 


https://docs.qgis.org/3.4/es/docs/user_manual/ Acceso: 04.03.2020 


Wegmann, M., Leutner, B. &Dech, S. (Eds.) (2016). Remote Sensing and GIS for 


Ecologists: Using Open Source Software (Data in the Wild). Pelagic Publishing; 1 


edition, 2016. 324 p. ISBN-13: 978-1784270223. 


Otras publicaciones (papers) se ofrecerán a través de la plataforma Classroom. 
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CURSOS OFRECIDOS POR LA UNLP: 


 


Nombre del Curso: FISIOLOGÍA DE LA PLANTA BAJO ESTRESES ABIÓTICOS 


Duración:  50 horas. 
 


1. Objetivos 
 
- Discutir aspectos teóricos del funcionamiento de las plantas frente a un amplio rango 
de disponibilidad de recursos. Se analizará el concepto de estrés y sus limitaciones. 
- Planificar estrategias para identificar y cuantificar las modificaciones en la fisiología 
de las plantas bajo estreses abióticos. 
- Integrar las respuestas de las plantas a un ambiente cambiante en sus distintos niveles 
de organización: desde la célula a la población/cultivo, analizando los saltos de escala 
entre los diferentes niveles de organización. 
 


2. Contenidos 


Unidad 1. Identificación y caracterización de modificaciones funcionales en plantas sometidas a 
limitaciones ambientales. 
Modificaciones fisiológicas que ocurren en las plantas ante un amplio rango de 
disponibilidad de un recurso. El concepto de estrés en fisiología vegetal. ¿Cómo 
definirlo? Respuestas al estrés. Efecto deletéreo. Tolerancia cruzada. ¿Los factores de 
estrés actúan solos o en forma combinada? Aclimatación, adaptación y compensación 
homeostática. Respuestas homeostáticas vs. ‘daño’. Tolerancia, evitación y escape ¿sólo 
una cuestión de semántica? Relevancia de estos conceptos en aspectos aplicados. 
 
Unidad 2. Limitación en la disponibilidad de agua como caso de estudio. 


2.1. La disponibilidad de agua como caso de estudio: Déficit hídrico suave, moderado y 
severo. La limitación hídrica y las principales repercusiones en la planta. Umbrales de 
sensibilidad de diferentes procesos. El estrés hídrico y el crecimiento. Turgencia y 
elongación celular. Ecuación de Lockhart. Umbrales de sensibilidad en el crecimiento 
de vástago y raíz. Causas y consecuencias. 


2.2. Fotosíntesis en situación de sequía. Limitantes estomáticas y metabólicas de la 
fotosíntesis. Efectos en el área foliar: fotosíntesis a nivel del individuo. Transporte de 
electrones fotosintético y su regulación en situación de estrés hídrico. Destinos 
alternativos de electrones. Respiración, fotorrespiración y reacción de Mehler. Estrés 
oxidativo en situación de déficit hídrico. Discusión acerca del real impacto del estrés 
oxidativo en plantas en condiciones naturales y de cultivo en cámaras de crecimiento. 


2.3. Estrategias generales de las plantas bajo condiciones de sequía. Mecanismos de escape: 
ajuste fenológico. Evitación: ajuste osmótico. Su papel como mecanismo 
homeostáticoenraíces. El ajuste osmótico y su impacto en plantas en condiciones 
naturales y de interés agronómico. Las raíces y la exploración del suelo. Otras 
estrategias de evitación (v.g plantas freatófitas). Tolerancia: plantas poiquilohídricas y 
reviviscentes. 


2.4. Los distintos niveles de organización para abordar el problema. De la expresión génica 
a la población: dimensión genética, fisiológica y ecofisiológica. Ejemplos. Problemas de 
enfoque en el estudio del estrés vegetal. Saltos de escala (‘scaling-up’) entre diversos 
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niveles de organización. Enfoques reduccionistas. Ejemplos en el caso del estudio del 
estrés hídrico. Artefactualidad de algunas aproximaciones experimentales. 
 
Unidad 3. Bases fisiológicas del rendimiento en cultivos en condiciones de estrés hídrico. 
Rendimiento agronómico bajo estrés: ¿mecanismos de tolerancia o de 
evitación/escape? Ecuación de Passioura como modelo didáctico. Uso del agua, 
eficiencia del uso del agua y rendimiento. Efectos del déficit hídrico en los cultivos. 
Crecimiento, cuajado de granos, llenado. Mecanismos de compensación. El trigo como 
caso de estudio: removilización de asimilados pre-antesis. Rasgos fenológicos y 
rendimiento bajo estrés: tasa de desarrollo, vigor inicial, fecha de floración. Rasgos 
morfológicos: exploración del suelo por las raíces, propiedades del canopeo, balance 
relación raíz/parte aérea. Rasgos fisiológicos: eficiencia del uso del agua, 
mantenimiento de la turgencia. El ajuste osmótico y su rol en la tolerancia agronómica 
al estrés hídrico. 
Medidas integradoras en tiempo y espacio de la eficiencia del uso del agua. 
Discriminación isotópica del carbono. Discriminación del oxígeno 18. Termometría de 
infra-rojo: disminución del la temperatura del canopeo (CTD) y su correlación con el 
rendimiento en situaciones de estrés hídrico. 
Transgénesis y tolerancia al estrés. ¿panacea o quimera? 
 
Actividades prácticas: caracterización experimental del funcionamiento de las 
plantas bajo distinta disponibilidad hídrica. 
Se darán los fundamentos teóricos, aplicaciones y limitaciones de las siguientes 
metodologías. Cada alumno se entrenará en el uso de algunos de estos métodos según 
su interés y la posibilidad de aplicarlos en sus líneas de trabajo. 
- Estado hídrico de la planta: determinación del contenido relativo de agua (CRA) y el 
potencial agua. Medida de la actividad transpiratoria por porometría de estado estable. 
Conductividad hidráulica del xilema y resistencia a la cavitación. 
- Metabolismo del carbono: Medición de la actividad fotosintética y respiratoria a 
través de las mediciones de intercambio de CO2 (Infra Red Gas Analyser, IRGA). 
Medición de la actividad del fotosistema II por fluorescencia modulada de la clorofila. 
- Parámetros integradores del funcionamiento de la planta entera: Intercepción de la 
luz por el canopeo, depresión de la temperatura del canopeo por termometría. 
- Determinaciones de metabolismo oxidativo (producción de H2O2 y antioxidantes), 
análisis de proteínas (v.g. western-blotpara detección de proteínas relacionadas con el 
estrés, tales como dehidrinas), medición de la producción de etileno por cromatografía 
gaseosa, y otros. 
 
Seminario de integración de los conceptos teóricos y experimentales tratados 
previamente. 
Como parte de esta actividad los alumnos deberán leer y analizar en forma individual 
y grupal trabajos científicos suministrados por los docentes. Luego se discutirán en 
forma plenaria para la elaboración de conclusiones. Se analizarán trabajos sobre: 
- Análisis moleculares en el estudio de las respuestas al estrés hídrico (transcriptómica, 
proteómica, metabolómica). 
- La discriminación isotópica del carbono como parámetro integrador en estudios del 
uso y eficiencia de uso del agua en cultivos y en ambientes naturales. 
- Plantas transgénicas y tolerancia a la sequía. 
- Rendimiento agronómico bajo estrés: ¿mecanismos de tolerancia o de 
evitación/escape? 
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3. Evaluación 


Para ser evaluados los alumnos deberán desarrollar y presentar por escrito un proyecto 
de investigación sobre un tema de su elección en el campo de la fisiología de las 
plantas sometidas a estrés abiótico. Es deseable que la evaluación permita resolver una 
problemática particular de su trabajo de investigación. 
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Nombre del Curso: INVENTARIO FORESTAL 
 
Duración: 45 horas. 
 


1. Objetivos 
 Tratar aspectos conceptuales e instrumentales para planificar, ejecutar, analizar 


y monitorear un inventario forestal. 
 Analizar diseños de muestreo para procedimientos cuantitativos de 


caracterización de la vegetación arbórea. 
 Conocer el vínculo entre objetivos de un inventario forestal y los tipos de 


inventarios forestales asociados. 
 Brindar un espacio para la discusión situaciones particulares de los asistentes 


en el muestreo de la vegetación arbórea. 
 
2. Contenidos 
 
Metas y objetivos de los Inventarios Forestales, definición, clasificación, usuarios, 
productos obtenidos. Aplicaciones. 
Planificación del inventario: descripción del área, información requerida en el reporte 
final. El trabajo de campo, aspectos logísticos 
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Determinación de componentes del bosque: descripción de árboles, descripción de la 
masa y variables ambientales. 
Variables estimadas e instrumentos de medición. Métodos de muestreo con y sin 
parcela. 
Diseño del muestreo, evaluación de la precisión, estimaciones por razón y regresión.  
La utilidad de los Inventarios Forestales en la evaluación y monitoreo de la 
biodiversidad. 
Análisis de datos del inventario. 
El uso de fotografías aéreas e imágenes: reconocimiento de variaciones de la 
vegetación, modelos de elevación digital, la rodalización. El uso de GIS. 
 


3 Bibliografía 
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Springer- Verlag. Berlin.399 pp. 
Husch B, CI Miller & TW Beers. 1982. Forest mensuration. 3rd Edition. John Wiley 
&Sons. New,York . 402 pp. 
Kangas A. y M Maltamo. 2007. Forest inventory. Methodology and applications. 
Springer 362 pp. 
Prodan M, R Peters, F Cox y P Real. Mensura Forestal. IICA; BMZ/gtz. Serie 
Investigación y Educación en Desarrollo Sostenible.561 pp 
Shiver BD & BE Borders. 1996. Samplingtechniquesforforestresourceinventory. John 
Wiley &Sons. New York. 356 pp. 
Sorrentino A. 1997. Manual para diseño y ejecución de inventarios forestales. 
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McCleary K y G Mowat. 2002. 
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Nombre del Curso: LA VALORIZACIÓN DE RECURSOS PROVENIENTES DE LA 
BIOMASA: UNA PERSPECTIVA ABORDADA DESDE LA QUÍMICA 


Duración: 45 horas. 
 


1. Objetivos 
1-Definir el concepto de Química Sustentable, dar una visión de los desarrollos 
históricos que han dado su origen y establecer sus principios. 
2-Definir las herramientas y las áreas generales de la Química Sustentable 
3- Presentar ejemplos de aplicación en Química Sustentable 
4- Poder familiarizarse con las tendencias actuales de la Química Sustentable 
5-Poder realizar un análisis crítico sobre el grado de sustentabilidad en un 
determinado proceso. 
6-Mostrar la relevancia del uso de productos químicos más seguros, por ejemplo, el 
remplazo de pesticidas tóxicos por pesticidas selectivos de cuarta generación.  
7-Destacar la importancia de la utilización de productos renovables (derivados de 
biomasa) para la generación de productos de interés, como por ejemplo los 
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biocombustibles (bioetanol y biodiesel), pulpa de celulosa y papel, productos forestales 
no madereros (resinas, taninos, gomas vegetales, aceites esenciales, etc). 
8-Valorar a las plantas terrestres como fuente sustentable de metabolitos para distintas 
aplicaciones: compuestos con actividad antifouling, farmacológica, bioplásticos, etc. 
9-Aprender y realizar una prospección bibliográfica sistemática. 
10-Ampliar el conocimiento del graduado en temáticas asociadas a la química. 
11-Ejercitar la responsabilidad frente a una tarea realizada. 
12-Ejercitar la constancia y la atención durante los encuentros. 
13-Adquirir el criterio necesario para llevar a cabo una autoevaluación. 
14-Promover el interés de los alumnos hacia la Química Sustentable. 
 
2. Contenidos 
 
Unidad 1: Química y sustentabilidad 
Fundamentos de la sostenibilidad. Química Verde. Principios de Química e Ingeniería 
sustentable. Materias Primas renovables. Materiales benignos para el medio ambiente.  
Reacciones sustentables. 
 
Unidad 2: Biomasa 
Fuentes energéticas renovables y no renovables. Contexto mundial. Biomasa, concepto 
y clasificación. Procedimientos de conversión de biomasa. Residuos como fuentes de 
biomasa. Aspectos económicos. La Química sustentable y su relación con la biomasa. 
La biomasa como materia prima y fuente de energía. 
 
Unidad 3: Metabolitos secundarios de plantas terrestres 
Diferencia entre metabolitos primarios y secundarios. Terpenoides; Fenilpropanoides; 
Alcaloides y Flavonoides. 
Valoración de metabolitos secundarios: 1) Compuestos con actividad farmacológica 
(antibióticos y antitumorales): Aislamiento y elucidación estructural de productos 
naturales de plantas superiores. Modificaciones sintéticas de productos naturales 
abundantes con el fin de obtener nuevos compuestos bioactivos con valor agregado. 
Casos de estudio.2) Compuestos con actividad antifouling. Biofouling. Secuencia de 
formación. Problemas que acarrea y su control por medio de pinturas. Fuentes 
naturales de compuestos antifouling: 1) metabolitos secundarios de organismos 
marinos; 2) Búsqueda y valorización de metabolitos secundarios de plantas terrestres 
como alternativa sustentable. Casos de estudio. 
 
Unidad 4: Polímeros sintéticos y naturales 
Clasificación: según su origen, según el mecanismo de polimerización, según su 
composición química y según sus aplicaciones. Ejemplos de polímeros de importancia. 
Caucho. Plasticultura y residuos plásticos. Degradación y biodegradación de 
materiales plásticos.Biopolímeros y bioplásticos.Polihidroxialcanoatos(PHA).  
 
Unidad 5: Química de la madera 
Estructura y naturaleza química de la madera y sus fibras. Celulosa, hemicelulosas y 
lignina. Productos extraíbles con valor comercial: taninos, furfural, resinas, gomas 
vegetales, aceites esenciales. Análisis cuali-cuantitativo. 
 
Unidad 6: Pulpa de celulosa y papel 
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Generalidades de pulpa y papel. Procesos de pulpaje: mecánico, quimiomecánico, 
semiquímico y químico. Pastas químicas: sulfato o kraft y sulfito. Blanqueo de pastas; 
acabado superficial del papel. Biopulpaje. Elaboración de papel. Papel reciclado. 
 
Unidad 7: Biocombustibles 
Los combustibles derivados del petróleo. Ensayos de control de combustibles líquidos. 
Biocombustibles y biocarburantes. Bioetanol. Biodiesel. Biogás. Otros. Pirólisis. 
Gasificación. 
 
Unidad 8: Plaguicidas naturales 
Definición y clasificación de plaguicidas. Estructura química de plaguicidas naturales 
de bajo impacto ambiental. Insecticidas de origen natural: piretroides. Nicotina y 
neonicotinoides. Mimetizantes de hormonas juveniles. Nereistoxina. avermectinas, 
rotenona y espinosinas. Insecticidas de bajo impacto ambiental feromonas. Atrayentes, 
repelentes, sustancias antialimentarias, hormonas e inhibidores de crecimiento. 
Fungicidas y herbicidas naturales. Otros plaguicidas naturales de interésacaricidas, 
nematicidas, rodenticidas y bactericidas. 
 
Unidad 9: Aditivos alimentarios naturales 
Definición de aditivos. Clasificación. Aditivos que mejoran las propiedades 
organolépticas: edulcorantes, aromatizantes y saborizantes, colorantes y acidulantes. 
Aditivos que impiden o retrasan alteraciones en los alimentos: antioxidantes y 
antimicrobianos (conservadores). Aditivos que mejoran la textura: espesantes, 
emulgentes, humectantes y antiaglomerantes. Ejemplos de cada tipo de origen natural. 
 
3. Evaluación 


La evaluación será individual y se otorgará: 
Certificado de asistencia: concurriendo al 80% de las clases del curso. 
Certificado de aprobación (acreditación del curso): concurriendo al 80% de las clases 
del curso y la realización de un trabajo monográfico relacionado con la temática del 
curso. 
 


4. Bibliografía 
1-Green Chemistry: Theory and practice. P. Anastas, J. Warner. Oxford Univ. Press. US 
2000. 
2-Green Chemistry and Catalysis. R. Sheldon, I. Arends, U. Hanefeld, Wiley-VCH, 
2007. 
3-Química Verde: Fundamentos e Aplicacoes. A. Corréa, Vánia G. Zuin, EDUFSCAR, 
2009. Traducción en español. Vazquez-Romanelli-Ruiz. (2012).  
4- Antifoulingtechnology–past, present and futurestepstowardsefficient and 
environmentallyfriendlyantifoulingcoatings (ReviewArticle). Yebra DM, Kiil S, Dam-
Johansen K..Prog. Org. Coat. 2004; 50:75–104. 
5- Modern approachesto marine antifoulingcoatings (ReviewArticle). Chambers, L.; 
Stokes, K.; Walsh, F.; Wood, R. Surf. Coat. Technol. 2006, 201, 3642−3652. 
6- Marine paints: The particular case ofantifoulingpaints (ReviewArticle). Elisabete 
Almeida, Teresa Diamantino, Orlando de Sousa. Progress in OrganicCoatings 59 (2007) 
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7- Natural products as antifoulingcompounds: recentprogress and futureperspectives; 
MINI-REVIEW. Pei-Yuan Qian, Ying Xu, NobushinoFusetani. Biofouling Vol. 26, No. 2 
(2010) 223–234. 
8- Introducción a la Química Orgánica. William H. Brown. Grupo Editorial Patria, 2da 
Edición, México 2008. 
9- Terrestrialplants: a potentsourceforisolationof eco-friendlyantifoulingcompounds 
(ConferenceArticle). Sawant, S.S.; Wagh, A.B. Proc. of US-PacificRim Workshop 
onEmergingNonmetallicMaterialsforthe Marine Environment, US Office of Naval 
ResearchPublishers (1997) 3.37-3.52p. 
10- Energía de la biomasa Volumen I, Nogués, F, García-Galindo, D. y Rezeau, A. 
(2010) Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza. 
11-Pesticidas Agrícolas – 4a Ed., Claudio Barbera. Omega, 1989. 
12-Micael Waxman. Agrochemical and Pesticide Safety Handbook. CRC Press, 1998. 
13-J.P. Wauquier. El Refino del Petróleo, Díaz de Santos, 2004. 
 
Nombre del Curso: APORTES DE LAS CIENCIAS SOCIALES AL DESARROLLO 


RURAL 
 
Duración:  45 horas. 
 


1. Objetivos 
 
- Reforzar la teoría social del desarrollo complementaria de las interpretaciones de base 
económica. (Del actor al sujeto del sujeto a la acción). 
 
- Desarrollar una perspectiva territorial integradora que sustente el conjunto de las 
acciones de desarrollo interpretado como proceso socio-técnico complejo. Reconocer la 
emergencia y formación de nuevas competencias para el desarrollo local. 
 
- Poner en evidencia las condiciones de sujeto y actor que el individuo contiene. 
Revalorizar las condiciones de co-presencia para explicar las dinámicas cognitivas que 
ponen en relación los sujetos y procesos de desarrollo. 
 


2. Contenidos 
 
Tema 1: CONVERGENCIA DE LAS CIENCIAS SOCIALES. 
Ciencia y  Metaciencia. Nuevos marcos de la acción disciplinaria e interdisciplinaria. 
Disciplina y ciencias transversales. Ciencias cognitivas, Antropología y Sociología del 
Desarrollo. La convergencia de las ciencias sociales, el territorio como síntesis. 
 
Tema 2 :TIEMPO Y ESPACIO EN LAS CIENCIAS SOCIALES 
Construcción espacio ~ temporal de la realidad. La acción como objeto del análisis 
territorial y el territorio como localización de la acción. 
La causalidad inversa en el tiempo y lo subjetivo ~ objetivo. El territorio como espacio 
y tiempo con sentido. Territorialidad e historicidad de la acción humana. 
 
Tema 3:ACTORES Y SUJETOS ENTRE LA ESTRUCTURA Y ACCION 
Los marcos en los cuales se desarrolla la acción colectiva. Dimensiones de análisis del 
funcionamiento de la sociedad y de la acción social, individual y colectiva. La acción 
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entre “autonomía” y “estructura”. El individuo como sujeto y actor. Los distintos 
planos de legitimación de la acción colectiva o individua. La Percepción, las 
Representaciones, el Imaginario, la Ideología, la Identidad y la Cultura.  Concepto de 
trayectoria. 
 
Representaciones y toma de decisión. Nos permite ubicar el cambio social en nuestro 
mundo que es más “representacional”. Actores y estrategias.  Redes, roles, Teorías de 
la organización y de la Institución. 
 
Teoría de la Acción, Acción común, acción colectiva, acción colectiva organizada y 
acción colectiva institucionalizada. Acción Colectiva y acción pública. Acción de 
intervención,  acompañamiento y mediación. Gobernanza. 
 
Lo cotidiano como campo de investigación.  Lo “cotidiano” como la menor unidad 
posible de espacio-tiempo significativa. Análisis del cotidiano como método. 
sistematizar las observaciones, hacer perceptible la acción (transformarla en 
fenómenos). Cotidiano y “proximidad. Proximidad espacial, organizacional, territorial 
y cognitiva. El estudio de las situaciones de co-presencia (con aprendizajes, 
transmisión de conocimientos o de actitudes para la acción) que son el ámbito de 
trabajo para el agente de desarrollo. 
 
Tema 4 :TERRITORIO Y TERRITORIALIDAD. 
Cambio social y cambio territorial. Procesos de reestructuración territorial. 
Globalización y fragmentación territorial. La experiencia y conciencia latinoamericana. 
Conflictos e impactos. Territorio, territorialidad y regionalidad. Lo Nacional, Regional 
y Local. Redes desterritorializadas. 
 
Tema 5 :IDENTIDAD TEORIA Y PRACTICA 
Multidimensionalidad del concepto. La permanencia y el cambio. Identidad y cultura. 
Identidad y etnicidad. Identidad como proceso, los movimientos sociales. Redes 
sociales. Identidad modernidad y pos-modernidad. 
Identidad Nacional, Regional, Local. Identidad y Conflicto. Identidad y Política   
Políticas de identidad. Identidad y desarrollo comunitario multiculturalismo, sociedad 
local y ciudadanía. Identidad socio-comunicacional. . Permanencias y resistencias. 
Multidimensionalidad del concepto de identidad. 
La permanencia y el cambio. Identidad y cultura. Identidad y desarrollo comunitario, 
multiculturalismo, sociedad local y ciudadanía (en relación con la participación y la 
autonomía del sujeto). El ciudadano como “actor calificado”: la identidad lo incluye en 
un grupo de participación y en un proyecto. La construcción de un proyecto para un 
colectivo. Identidad socio-comunicacional. Permanencias y resistencias. 
 
Tema 6 : LAS IDENTIDADES CULTURALES. 
Identidad cultura y territorio. Flujos de homogeneización y diversificación creciente de 
las culturas locales. Ruralidad y Urbanidad las identidades diferenciales. Paisajes y 
sistemas productivos. Creación de valores territoriales específicos. Identidad y sistema 
productivo. Identidad y turismo. Tecnología e identidades locales. Identidad y 
planificación. Modelos territoriales. Patrimonialización. 
 
Tema 7 : IDENTIDAD Y PATRIMONIO 
La construcción de recursos locales. Patrimonio, patrimonialización y desarrollo 
territorial. Construcción y producción de valores, sentido y significado. Movilización 
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de actores en torno a recursos patrimoniales (gastronómicos, paisajísticos, históricos 
etc.). Formas de acción organizada. 
 


3. Evaluación 
La misma tendrá dos instancias: 1) grupal 2) individual. 
 
 1) Esta actividad será de tipo cualitativo y estará ligado a la participación y 
presentación del grupo de trabajo del que forma parte. 
 
2) La misma se basará en la realización de un trabajo final. Para ello los participantes 
deberán presentar en forma individual un informe escrito, a partir de la selección de 
un contenido del programa del curso. Dicho trabajo no deberá exceder las 5 carillas en 
el que se privilegiará la interrelación de los contenidos teóricos desarrollados a lo largo 
del curso, la creatividad, el aporte de nueva bibliografía, la claridad conceptual y una 
evaluación crítica en el caso de elegir una experiencia y el planteo de alternativas. 
Para la realización del trabajo se prevé un plazo de 15 días, el que se remitirá en una 
copia escrita vía electrónica a la Coordinación de la Maestría. 
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Nombre del Curso: POLÍTICAS AGRARIAS Y DESARROLLO 
 
Duración:  45 horas. 
 


1. Objetivos 
 


 Aportes teóricos para analizar el rol del Estado en el desarrollo rural (y en 
particular en el desarrollo rural local) y poder calificar regímenes de 
intervención. Detectar consecuencias para la actuación de los agentes de 
desarrollo en el terreno, sus competencias y la transformación de los oficios del 
desarrollo. 


 Analizar las etapas del desarrollo económico nacional y el rol del sistema 
agrícola. 
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 Explicar el proceso de desarrollo económico y rural de los últimos 30 años 
precisando las relaciones causales entre las políticas macroeconómicas y 
sectoriales y los resultados derivados de tal vinculación. 


 Analizar y comprender el funcionamiento de los instrumentos y medidas de 
política agrícola, su aplicación y efectos. 


 Analizar las relaciones y derivaciones para los países de la región de los 
acuerdos de comercio internacional y su relación con las principales políticas 
macroeconómicas. 


 Adquirir capacidad crítica y reflexiva a través del análisis de la problemática y 
su relación con el contexto internacional 


 
Objetivos específicos: 
Unidad I 
.Identificar y comprender las causales de los acontecimientos más relevantes a nivel 
internacional y su impacto en las economías de la región. 
.Conceptuar el desarrollo económico y rural, analizando diferentes enfoques. 
.Explicar los principales cambios estructurales observados en la economía argentina. 
 
Unidad II 
.Describir y analizar el rol de las organizaciones multilaterales de comercio y su 
impacto a nivel nacional. 
.Explicar los procesos de formación y consolidación de los bloques políticos-
comerciales. Distintos mecanismos de integración. 
.Interrelacionar los aspectos centrales de los acuerdos multilaterales y regionales con el 
desarrollo económico y rural y su posibles consecuencias a nivel local. 
 
Unidad III 
.Relacionar los conceptos de política económica, políticas públicas y desarrollo. 
.Identificar distintas categorías instrumentales y medidas de política, así como sus 
alcances y limitaciones. 
.Reflexionar en torno a las medidas de política económica y sectorial implementadas en 
Argentina en las últimas décadas. 
 
Unidad IV 
Integrar los conceptos de desarrollo, políticas y desarrollo rural a partir de 
problemáticas a nivel local. 
 


2. Contenidos 
 
Unidad 1: Trayectoria del concepto de Desarrollo 
a) Análisis de los acontecimientos económicos más relevantes a nivel 
internacional desde la segunda mitad del siglo XX a la actualidad. 
 
b) Concepto de desarrollo. Principales Teorías. Modelos y etapas del desarrollo 
económico argentino. Rol del sector agrario. Conceptos de Desarrollo Rural y enfoques. 
 
c) Análisis de los principales cambios estructurales de la economía argentina. 
 
Unidad 2: El Contexto institucional de la internacionalización de la agricultura 
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a) El contexto institucional de la internacionalización de la agricultura. Los 
acuerdos del GATT y La Organización Mundial de Comercio. Inserción de la 
producción agrícola argentina. 
b) Procesos de conformación y consolidación de bloques político-comerciales. 
Distintos mecanismos de integración: Preferencia Arancelaria, Áreas de Libre 
Comercio, Unión Aduanera, Mercado Común y Unión Económica. La experiencia de la 
Unión Europea. El MERCOSUR. El ALCA. Negociaciones interbloques (UE-
MERCOSUR) 
 
Unidad 3: Macroeconomía y Políticas Agrícolas 
a) La política económica y la política agrícola: elementos conceptuales y 
características. 
b) Objetivos, conflictos y complementariedad entre objetivos de política. 
c) Restricciones socioeconómicas en el diseño de la política económica y política 
agrícola en países periféricos. 
d) Instrumentos y medidas de política agrícola: cambiaria, de precios y 
tecnológica. Políticas públicas y desarrollo. 
e) Análisis de las medidas de política agrícola implementadas en Argentina en los 
últimos años.  
 
Unidad 4: Desafíos y Agenda Futura. 
 


3. Evaluación 
 
La misma tendrá dos instancias: 1) grupal 2) individual. 
1)    Esta actividad será de tipo cualitativo y estará ligado a la participación y 
presentación del grupo de trabajo del que forma parte. 
2)    La misma se basará en la realización de un trabajo final. Para ello los participantes 
deberán presentar en forma individual un informe escrito, a partir de la selección de 
un contenido del programa del curso. Dicho trabajo no deberá exceder las 5 carillas en 
el que se privilegiará la interrelación de los contenidos teóricos desarrollados a lo largo 
del curso, la creatividad, el aporte de nueva bibliografía, la claridad conceptual y una 
evaluación crítica en el caso de elegir una experiencia y el planteo de alternativas. 
 
Para la realización del trabajo se prevé un plazo de 15 días, el que se remitirá en una 
copia escrita vía electrónica a la Secretaría de la Maestría 
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Vilas  CM (1999) Seis ideas falsas sobre la globalización. Argumentos desde América 
Latina para refutar una ideología. Publicado en John Saxe-Fernandez (coord.) 
Globalización: critica a un paradigma. México. UNAM-IIEC-DGPA. Plaza y Janes. 
1999. pp. 69-101. 
 
Nombre del Curso: ACCIÓN PÚBLICA Y DESARROLLO LOCAL 
 
Duración: 40 horas 
 


1. Objetivos 
 
Detectar consecuencias para la actuación de los agentes de desarrollo en el terreno, sus 
competencias y la transformación de los oficios del desarrollo. 
 
2. Contenidos 
 
1. Cambios en el ejercicio del oficio de agente de desarrollo rural o de agente de 


desarrollo territorial. 
 
Documentos de curso: Albaladejo, 1998; Albaladejo & Bustos Cara, 2009; Carricart, 2004. 
 
Los conceptos de competencias y de cualificación (Castillo Mendoza &TerrénLalana, 
1994; Gauter&Minvielle, 1998; Joseph &Jeannot, 1995; Le Boterf, 1999; Le Boterf, 2000; 
Leplat&Montmollin, 2001; Thévenot, 1997). 
 
La formalización de los conocimientos, el conocimiento en acción (Chaiklin& Lave, 
1996; Lave, 1988). 
 
Las nuevas definiciones y prácticas de lo público. Bases en sociología de las 
profesiones. Nociones de “profesión” y de “oficio” (Dubar, 1997; Descolonges, 1996; 
Piotet, 2002; Hughes, 1963). Emergencia de una “ingeniería territorial” (Avenier, 2000; 
Couix, 1993; Barthe, Casse, Cettolo, Dascon, & Lagarde, 2004). 
 
Transformación de las competencias de los agentes y de las agencias, hacia nuevas 
identidades profesionales y nuevos perfiles (Albaladejo, 2002; Albaladejo, 2006; Da 
Costa Miranda, 1990; Carballo González, 1995; Lattuada, 2000; Thornton & 
Cimadevilla, 2003; Carballo, 2002; Alemany, 2003). 
 


2. Las organizaciones del sector agropecuario y su rol en el desarrollo. 
Los estilos de conducción, la representación de intereses, el desarrollo institucional, la 
reformulación de los perfiles institucionales. Legitimidades y re legitimaciones. Las 
transformaciones en las representaciones. Gremialismo y Poder (Lattuada&Renold, 
2004; Lattuada, 2006; Lattuada, 1992). Su relación con el Estado y los espacios de 
representación. Las organizaciones de representación de intereses. Armonías y 
disfuncionalidades. Las mudanzas organizacionales. Transformaciones del los espacios 
y legitimación de los roles. Nuevos y viejos Actores. El surgimiento de las nuevas 
representaciones. El reciclaje de las viejas representaciones. Instituciones y Programas 
para el Desarrollo. Estrategias y Procesos. Reflexiones criticas a partir de las distintas 
experiencias. 
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3. Transformaciones del rol del Estado NACIONAL en el desarrollo de los territorios. 
 
Documentos de curso: Albaladejo, 2008, Albaladejo, 2007. 
 
Teorías de la transformación del Estado nacional (analizado desde su intervención en 
el desarrollo) y de la sociedad civil (García Delgado, 1994; García Delgado, 2003; García 
Delgado, 2000). 
 
Teoría de la “acción pública” (Cabrera Mendoza, 2005; Duran, 1999; Hirschman, 1983; 
Laborier&Trom, 2003; Lascoumes& Le Galès, 2007; Lascoumes, 2005; Pecqueur, 2002; 
Gaudin, 1999; Jobert&Muller, 1987; Muller, 2000) y de la “acción colectiva” (Melucci, 
2001; Melucci &Avritzer, 2000; Melucci, 1993; Peruzzotti, 2001; Avenier, 2000; Darré, 
1984; Dodier, 1995; Livet&Thévenot, 1994; Olson, 1987; Ostrom, 1990). 
 
La ordenación del territorio. La emergencia del desarrollo local: prácticas y teorías 
(Arroyo, 2006; Barbosa Cavalcanti& Neiman, 2005; 2005; Burin& Heras, 2001; 
Basco&Foti, 2005). 
 
Rol del tema de la “gobernancia”/”gobernabilidad” y del desarrollo en América Latina 
(Gaudin, 2002; O'Donnell, 2007). 
 
Resignificación de estos conceptos en las realidades locales de los territorios rurales 
argentinos (Oszlak, 2000; Oszlak, 2004; Peñalva & Arroyo, 1991). La emergencia de la 
ciudadanía (Schnapper &Bachelier, 2000; Arbós & Giner, 1996; Cheresky, 2001). 
 


3. Evaluación 
 
Ponencias de cada uno de los alumnos durante el desarrollo del curso. 
 
Trabajo final: Análisis de un sistema local de acción (mapa de actores, historia local del 
desarrollo, dinámicas y estrategias de acción) y análisis de la acción de desarrollo y del 
desempeño de un agente de desarrollo en este contexto. Reflexión final sobre las 
competencias. 
 
Requisitos de aprobación y promoción: 
 
Presencia a la integralidad del curso y de los trabajos prácticos con los docentes. 
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Nombre del Curso: CONFORMACIÓN HISTÓRICA DE LA ESTRUCTURA 


AGRARIA ARGENTINA 


Duración:  40 horas. 
 


1. Objetivos 
 
El objetivo de la materia es implementar un proceso educativo centrado en el 
aprendizaje de algunos temas generales introductorios, que proveerán al alumno de un 
marco orientador de los conocimientos específicos desarrollados en cursos posteriores.  
 
Los temas se centran en tres áreas que vinculan los abordajes teóricos, los referentes 
empíricos especificados en los procesos sociales rurales y una instancia de síntesis a 
partir del planteo de las problemáticas actuales sobre el  mundo rural: 
 
- Enfoques teóricos rurales. A partir de un basamento epistemológico y su vinculación 
con la evolución general de las teorías sociales. 
 
- Historia agraria argentina. En el marco de la historia agraria latinoamericana 
 
- Problemáticas rurales actuales. 
 


2. Contenidos 
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Unidad 1 Los enfoques teóricos rurales. Su basamento epistemológico y su 
vinculación con la evolución general de las teorías sociales. 
 
Las teorías sociales. El conocimiento social y las teorías de las ciencias sociales. Su 
condicionamiento sociohistórico. Diferenciación de los enfoques teóricos. 
Esquema evolutivo de las teorías sociales. Desarrollo histórico de  los estudios rurales.  
Principales enfoques históricos de los estudios rurales y de las  políticas agrarias. 
 
Unidad 2. Historia agraria argentina. En el marco de la historia agraria 
latinoamericana 
El mundo agrario colonial en Latinoamérica e inicios del capitalismo: Unidad y 
diversidad de la historia agraria. Viejas y nuevas formas de conflicto agrario. Historia 
agraria Argentina desde 1850: La expansión productiva pampeana y la conformación 
del agro “moderno” 1850-1914. Los limites del modelo agro exportador 1914-1930. 
Período de Depresión y la crisis agrícola internacional. Década de 1940: Del Estado 
intervencionista al Estado planificador-benefactor. Recuperación y auge de la 
agricultura pampeana 1952-1970 y su contexto internacional. Los ajustes estructurales y 
el sector agropecuario desde 1970. 
 
Unidad 3. Problemáticas rurales actuales 
 
3. Evaluación 
 
1) Obligación de asistencia al 85 % de las clases y el efectivo cumplimiento de todas las 
actividades pedagógicas implementadas.  
2) Participaciones especiales (individuales y grupales) aprobadas con nota ³  a 4. 
3) Aprobar un informe  final de elaboración individual con nota ³  a 4.  
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Rural. Zahar Editores, Río de Janeiro.  
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Universidad de la República, Montevideo, 1996. 
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agropecuario pampeano. Bs. As., INDEC, INTA, IICA, GEL, 1991 
 
- Barsky, Osvaldo. La caída de la producción agrícola pampeana en la década de 1940. 
En: AA. VV. La agricultura pampeana. Transformaciones productivas y sociales. Bs. 
As., F.C.E., IICA, CISEA, 1988 
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política de los campesinos latinoamericanos. Siglo XXI, México, 1986.  
 
- Dieguez Jr. M. Establecimientos rurales en Latinoamérica. EUDEBA, Bs. Aires, 1974. 
 
- Flores, E.  “La teoría económica y la tipología de la reforma agraria”. En: Flores comp. 
Desarrollo agrícola. Fondo de Cultura Económica, México, 1990.  
 
- Huizer, G. “Las organizaciones campesinas en Latinoamerica”. En: Federcomp. La 
lucha de clases en el campo. Fondo de Cultura Económica, México, 1989.  
 
- Girbal – Blacha, N. Ayer y Hoy en la Argentina rural. En: Papeles de Investigación, 
CONICET / UNLP / UNQW. 2000. 
 
- Gori,  G. Inmigración y colonización en Argentina. EUDEBA, Bs. Aires, 1986. 
 
- Mascali, Humberto. Desocupación y conflictos laborales en el campo argentino 1940-
1965. Bs.As., CEAL, 1986. Cap. III “La desocupación en el sector asalariado rural”. Cap. 
IV “Política laboral y acción sindical. Cap. V “Los conflictos laborales” 
 
- O`Connell, Arturo. La Argentina en la 7 Depresión: los problemas de una económica 
abierta. En: Desarrollo Económico, vol. 23, n` 92, 1984 
 
- Sidicaro, Ricardo. Poder y crisis de la gran burguesía agraria Argentina. En: Rouquie, 
Alain (Comp.) Argentina, hoy.  México, Siglo XXI, 1982 
 
- Smith, Peter. Carne y política en la Argentina. Bs.As., Hyspamerica, 1968. Cap. III 
“Yanquis, guerra y trust”. Cap. IV “Crisis”; Cap. VI “Reacción ante la depresión”. Cap. 
VII “El gran debate” 
 
- Solberg, Carl. Descontento rural y política agraria en la Argentina 1912-1930. En: 
Gimenez Zapiola, Marcos (comp.).El régimen oligárquico. Materiales para su estudio. 
Bs. As. Amorrortu, 1975 
 
- Slutzky, Daniel. Aspectos sociales del desarrollo rural en la pampa húmeda 
Argentina. En: Desarrollo Económico, n` 29, Bs. As, 1968 
 
- Teubal, Miguel. Rodríguez, Javier. Agro y alimentos en la globalización. Bs. As., La 
Colmena, 2002, cap. 7 y 10 
 
- Pucciarelli A. El capitalismo agrario pampeano. Hyspamérica, Bs. Aires, 1984. 
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- Villaruel, Jose. El ocaso de un paradigma: la Argentina en la depresión mundial. 
Bs.As., Ed. Biblos, 1988. Cap. 1 “El espacio rural” 
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- AA.VV. Globalización, crisis y desarrollo rural en América Latina. Texcoco, Alas. 
 Selección. 
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- Bartra, A. Milpas del milenio. Actas del X Congreso Internacional de Sociología Rural, 
Rio de Janeiro. 2000. 
 
- Bengoa, J. 25 años de estudios rurales. En: Actas del VI Congreso de ALASRU. Porto 
Alegre, noviembre de 2002.  
 
- Giarraca, N. Comp..Hacia una nueva ruralidad en América Latina? CLACSO, Buenos 
Aires, 2000. Selección. 
 
- Lambí, L. Globalización y nueva ruralidad en América Latina. En: Revista 
Latinoamericana de Sociología Rural, nº 2, 1994. 
 
- Murmis, M. Diversidad y sociología rural. Actas del X Congreso Internacional de 
Sociología Rural, Rio de Janeiro. 2000. 
 
-  Murmis, M. Comentario de síntesis.  En: Piñeiro, D. “Desafios e incertidumbres para 
la sociología agraria”.  En: Piñeiro comp. Globalización, integración regional y 
consecuencias sociales sobre la agricultura. Universidad de la República, Montevideo, 
1996. 
 
- Piñeiro, D. Op. Cit. 
 
- Ringuelet, R. Reflexiones sobre la nueva ruralidad desde la antropología social. En: 
Tadeo, N. Comp.. Procesos de cambio en las áreas rurales argentinas. Ed. Qubbus, La 
Plata. 2002. 
 
- Tavares dos Santos, V. Globalizacao e conflictualidade no conesul. En: Piñeiro, D. 
“Desafios e incertidumbres para la sociología agraria”.  En: Piñeiro comp. 
Globalización, integración regional y consecuencias sociales sobre la agricultura. 
Universidad de la República, Montevideo, 1996. 
 
- Teubal, M.. Globalización y sus efectos sobre las sociedades rurales de América 
Latina..En: ALASRU. Globalización, crsis y desarrollo rural en América Latina. 
Universidad Autónoma 
 


Nombre del Curso: IMPACTOS DE LAS POLÍTICAS MACROECONÓMICAS 


SOBRE EL SECTOR AGROPECUARIO Y LAS POLÍTICAS SECTORIALES 


ACTUALES 


Duración:48 horas. 
 


1. Objetivos 
 
Objetivos específicos: 
a. Introducir a los participantes a los conceptos básicos de la macroeconomía y a la 
definición de los precios macroeconómicos. 
b. Encaminar hacia la identificación y comprensión de las cuestiones centrales que 
llevaron a la concreción de los acuerdos comerciales internacionales, sus principales 
mecanismos de política y alcances. 
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c. analizar de manera integrada y comprensiva las relaciones y sus derivaciones para 
los países de la región, en el contexto actual en que se lleva a cabo el comercio 
internacional y las principales políticas macroeconómicas. 
d. Explicar el proceso de desenvolvimiento agropecuario del País en los últimos 30 
años, precisando las relaciones causales entre las políticas macroeconómicas y 
sectoriales y los resultados derivados de tal vinculación. 
e. Analizar los instrumentos que en el nuevo marco económico predominante, 
permiten realizar acciones de política sectorial efectiva, identificando sus 
potencialidades y limitaciones. 
 


2. Contenidos 
 
. NIVELACION 
.UNIDAD A: INTRODUCCION A LA ECONOMIA.Ciencia económica. Concepto. 
Economía descriptiva . Economía política . Política económica. Proceso económico. 
Sistema económico simplificado. Producción. Circulación. Distribución. Consumo. 
Sistema económico ampliado. 
 
.UNIDAD B: PRINCIPALES VARIABLES MACROECONOMICAS. Principales 
variables macroeconómicas. Cuentas Nacionales, balanza comercial, balanza de pagos, 
cuentas monetarias, cuentas del gobierno.   
 
. MODULO I: MACROECONOMIA Y EL COMERCIO MUNDIAL. 
. UNIDAD 1: DESARROLLO. Desarrollo económico. Concepto. Enfoques.   
 
. UNIDAD 2: POLITICA. Política. Concepto. Política económica. Proceso de política. 
Actores. Decisiones de política. Decisiones adoptadas en el marco de la misma. Su 
aspecto formal. Su aspecto sustantivo. 
 
. UNIDAD 3: LA EVOLUCION DE LAS NEGOCIACIONES AGROPECUARIAS Y 
DEL COMERCIO EXTERIOR. SU IMPACTO EN LOS MERCADOS DE 
PRODUCTOS AGROPECUARIOS. Breve historia de las negociaciones agropecuarias 
y del desempeño de los mercados agropecuarios mundiales. Comportamiento del 
comercio exterior del sector agropecuario argentino y de otros competidores y 
compradores. 
 
.UNIDAD 4: EL ACUERDO GENERAL DE TARIFAS Y COMERCIO (GATT) Y LA 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO (OMC). 
Disciplinas del Acuerdo General de Tarifas y Comercio (GATT): Subsidios internos, 
subsidios a las exportaciones, acceso a mercados, temas sanitarios y fitosanitarios, otros 
temas vinculados (propiedad intelectual, barreras técnicas, procedimientos 
administrativos, medio ambiente, etc.). La Organización Mundial del Comercio (OMC) 
y la resolución de disputas.  
 
. UNIDAD 5: BLOQUES ECONOMICO-COMERCIALES. Mercado Común del Sur 
(MERCOSUR), North American Free TradeArea/Agreement (NAFTA), Asociación 
Latinoamericana de Integración (ALADI), Area de Libre Comercio de las Américas 
(ALCA), negociaciones con la Unión Europea (UE). Objetivo de los Acuerdos 
Comerciales Regionales. Procesos de desarrollo y situación actual. 
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. PRIMERA SINTESIS PARCIAL: recapitulación, conclusiones, discusión de los 
trabajos y/o ejercicios realizados. 
 
. MODULO II: EL DESENVOLVIMIENTO DEL PAIS EN EL NUEVO MARCO 
NACIONAL E INTERNACIONAL. 
. UNIDAD 1: EVOLUCION DEL SECTOR AGROPECUARIO ARGENTINO (1970-


2000). Principales cambios en el contexto internacional, sus repercusiones. 
 Cambios en el Sector Agropecuario del País desde 1970 a la fecha. Producción. 
Productividad. Inversión. Comercio internacional. Ventajas comparativas y 
competitivas. Cadenas agroindustriales. 
 
. UNIDAD 2: POLITICA AGROPECUARIA. 
Tipos de política. Categorías de política (instrumentos). Análisis. Política económica. 
Precios-ingresos, tipo de cambio. 
 
. UNIDAD 3: POLITICA  TECNOLOGICA. 
Política tecnológica. Rol de la tecnología. Cambio tecnológico. Efectos económicos. 
Papel del sector público y el sector privado en los procesos de generación y 
transferencia de tecnología. Concepto de bienes públicos, semipúblicos y privados. 
Privatización del conocimiento y derechos de propiedad intelectual. INIA´s: objetivos, 
organización, alcances, financiamiento y su relación con la política global. 
 
. UNIDAD 4: DESARROLLO RURAL.  
Desarrollo Rural. La experiencia histórica: política de desarrollo de la comunidad, 
política de reformas agrarias y política de desarrollo rural integral (DRI). Actividades 
productivas agrícolas y rurales no agrícolas. Población y pobreza rural. El País y 
América Latina y el Caribe. Nuevas concepciones. 
 
. SEGUNDA SINTESIS PARCIAL: recapitulación, conclusiones, discusión de los 
ejercicios y trabajos realizados. 
 
- ACTIVIDADES. 
La organización de las tareas ha previsto que se contemplen un conjunto de 
actividades, las que se irán implementando de acuerdo a las características propias de 
las unidades temáticas a ser desarrolladas. Estas se llevarán a cabo de la siguiente 
manera: 
. Clase teórica: La misma estará a cargo del docente Responsable del Módulo, quien 
desarrollará los contenidos temáticos del programa mediante distintas estrategias 
didácticas.  
. Conferencias: Estas serán desarrolladas por especialistas invitados, quienes 
profundizarán temas específicos, moderados por el docente Responsable del Módulo. 
. Lecturas dirigidas: Esta actividad será llevada a cabo por los participantes en forma 
grupal, respondiendo a un conjunto de interrogantes que les serán planteadas por el 
docente Responsable del Módulo. 
Sesiones plenarias: Tanto las lecturas dirigidas como la resolución de ejercicios serán 
presentadas en sesiones plenarias para su discusión final, con distintas técnicas de 
trabajo grupal. 
 


3. Evaluación 







139 


Consistira en la elaboración de un documento que debera ser elaborados por grupos de 
tres (3) estudiantes en el que se habran de resolver situaciones que han sido planteadas 
durante el desarrollo del curso. 
El tiempo de entrega del trabajo no debera ser de más de 30 días posteriores a la 
finalización de la actividad 
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Nombre del Curso: MANEJO Y GESTIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS 


Duración:  60 horas. 
 


1. Objetivos 
 
El objetivo de esta materia es introducir al estudiante en la concepción de Manejo y 
Gestión en la Cuenca Hidrográfica y en el conocimiento de los elementos teórico-
prácticos correspondientes a una propuesta de alternativas productivas y protectoras 
de los recursos naturales y ambientales con un criterio de atender al desarrollo 
sustentable. 
 


2. Contenidos 
 
Tema 1. Concepto de cuenca hidrográfica como unidad sistémica de actuación. 
Concepción de manejo y gestión en Cuencas Hidrográficas. Rescate crítico de 
experiencias mundiales. Planificación, estudio y gestión del desarrollo y conservación 
de los recursos naturales. 
 
Tema 2. El sistema de la Cuenca Hidrográfica. Escorrentía superficial, subsuperficial y 
subterránea. Avenidas. Precipitación. Intercepción. Almacenamiento. Infiltración. 
Percolación. Movimiento hídrico en  cursos  de  llanura  y  torrenciales.  Conducción  
de  avenidas.  Influencia  del  monte,  pastizales  y cultivos. Estimación de los caudales 
líquidos. Método del número de curva del SCS. Hidrogramas. Método del hidrograma 
unitario. Modelos Hidrológicos. 
 
Tema 3. Diagnóstico de la situación en la cuenca. Aplicación de métodos 
morfométricos. Aplicación de Sistemas de Información Geográfica. 
 
Tema 4. El fenómeno del geodinamismo torrencial. Aportes sólidos. Origen. Erosión 
hídrica. Transporte y  sedimentación  en  la  cuenca  hidrográfica.  Torrencialidad.  
Factores  que  condicionan  la  erosión. Formas de erosión. 
 
Tema 5. Estimación de los caudales sólidos. Ecuación Universal de Pérdidas de Suelos. 
Metodología integrada para la determinación de la erosión hídrica. Modelo MUSLE. 
Métodos de la FAO, Fournier y Djorovic. 
 
Tema 6. Torrentes. Concepto y clasificación. Formación. Partes constitutivas. Teoría de 
J.M. García Nájera. Modificación de la dinámica del torrente como consecuencia de las 
medidas de corrección. 
Tema 7. Modelos Integrados de Producción y Protección. Medidas hidrotécnicas para 
la corrección de cursos torrenciales. Obras en la cuenca de recepción, en la garganta, en 
el lecho de deyección y en el canal de desagüe. Medidas de repoblación forestal y de 
mejoramiento de pastizales. Medidas institucionales. 
 
Tema 8. Estructuras de estabilización de laderas. Tipos y formas de aterrazados. 
Abancalados. Otros tipos de estructuras en laderas. Control de deslizamientos. 
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Tema 9. Restauración, rehabilitación y mejoramiento de tierras en cuencas. Principios. 
Análisis histórico. Distribución racional de cultivos. Clasificaciones agrohidrológicas 
de suelos. Cubiertas permanentes. 
 
Tema 10. Control agrohidrológico. Manejo del recurso hídrico en la cuenca vertiente. 
Cultivos en contorno. Cultivo en fajas. Cárcavas. Formación. Dinámica y control. 
Propuestas agrohidrológicas en áreas deprimidas y pedemontanas. 
 
Tema  11.  Planificación  y  gestión  de  cuencas.  Objetivos.  Planificación  
Participativa.  Cartografías básicas. Criterios para la ordenación territorial. 
Planteamiento general de las posibles actuaciones agrohidrológicas en la cuenca. 
 
Tema 12. Procesos de gestión y de decisión. Interdisciplina. Transacciones entre 
actores. Participación comunitaria. Motivaciones y actitudes. Condiciones para la 
participación. Aspectos institucionales. Extensión y educación ambiental. Desarrollo 
agroecológico endógeno. El nuevo escenario mundial. El actual proceso de cambio. La 
globalización. Evolución en la percepción de los problemas ambientales. Los motores 
de la crisis ecosférica. La evolución de los paradigmas en las relaciones sociedad- 
naturaleza. La polémica en sus términos actuales. Hacia la definición de un adecuado 
equilibrio. Protección ambiental. Manejo de recursos. Ecodesarrollo. Un futuro posible. 
 
Tema 13. Evaluación socioeconómica de los proyectos de Manejo de Cuencas. Factores 
que rigen la elección de determinados enfoques de evaluación. Tipos de efectos: 
Económicos, financieros, ambientales y sociales. Impacto y riesgo ambiental. 
Estimación de beneficios por protección de inundaciones, aluviones y elevación de la 
calidad del agua. Cuantificación de beneficios por prácticas conservacionistas. 
 
Tema 14. Factibilidad de los proyectos de Manejo de Cuencas. Evaluación de insumos 
y salidas. Asignación de valores monetarios. Efectos del proyecto. Implicancias 
públicas, privadas y en la redistribución del ingreso. Eficiencia económica. 
Presentación de la factibilidad económica de un proyecto. 
 
Tema 15. Aspectos institucionales, legales y de administración de los recursos 
naturales y del medio ambiente en la gestión integral de cuencas hidrográficas. Su 
relación con el desarrollo sustentable.  
 
Régimen jurídico del Medio Ambiente y de los recursos naturales. Comunidades de 
usuarios. Derecho Cooperativo. 
 


3. Evaluación 
 
La evaluación se considera un proceso permanente que abarca todas las actividades 
teórico - prácticas, la participación en clase, la entrega de trabajos prácticos y 
monografía y una evaluación final integradora. La evaluación final y entrega de 
monografía, se realizan de acuerdo a las características y la naturaleza de los temas, en 
forma escrita y englobadora. 
 


4. Bibliografía 
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Nombre del Curso: MODELOS INTEGRADOS DE PRODUCCIÓN Y  
PROTECCIÓN DE CUENCAS DE MONTAÑA 


Duración:  45 horas. 
 


1. Objetivos 
 
Introducir al estudiante en la concepción de Manejo y Gestión de Cuencas 
Hidrográficas de Montaña incluyendo el conocimiento de los elementos teórico-
prácticos correspondientes a una propuesta de alternativas productivas y protectoras 
de los recursos naturales y ambientales con un criterio de atender al desarrollo 
sustentable. 
 


2. Contenidos 
 
Tema 1. La cuenca hidrográfica como unidad de planificación y gestión del desarrollo 
y conservación de los recursos naturales. El sistema biogeofísico y socioeconómico de 
las Cuencas de montaña. Concepto de Manejo de Cuencas. Antecedentes mundiales y 
de América Latina. Rescate crítico de las distintas concepciones. Cuencas de montaña 
con problemas de origen antrópico. Cuencas de montaña con problemas derivados de 
la alta actividad geológica. Caracterización de los factores de riesgo ambiental en 
cuencas de montaña. Compatibilización de objetivos de desarrollo y conservación.  
 
Tema 2. El sistema de la Cuenca Hidrográfica de Montaña. Escorrentía superficial. 
Influencia del monte, pastizales y cultivos. Estimación de los caudales líquidos. 
Precipitación efectiva. Método del número de curva del SCS. Hidrogramas. Método del 
hidrograma unitario. Modelos Hidrológicos aplicados en cuencas de montañas. 
 
Tema 3. El fenómeno del geodinamismo torrencial. Movimiento hídrico en cuencas 
torrenciales y conducción de avenidas. Los aportes sólidos. Concepto de 
torrencialidad. Factores que condicionan la erosión. Formas de erosión. Transporte y 
sedimentación en cuencas de montaña. Torrentes. Concepto y clasificación. Formación. 







146 


Partes constitutivas. Teoría de J.M.García Nájera. Ecuación de una corriente con 
arrastres. Concepto y determinación de la pendiente de compensación. Formación del 
cono de deyección y del canal de desagüe. Modificación de la dinámica del torrente 
como consecuencia de las medidas de corrección. 
 
Tema 4. Estimación de los caudales sólidos. Extensión de los modelos paramétricos del 
tipo USLE a cuencas hidrográficas. Metodología integrada para la determinación de la 
erosión hídrica. 
 
Tema 5. Modelos Integrados de Producción y de Protección. Medidas Estructurales. 
Medidas de manejo de la vegetación. Cubiertas permanentes, pastizales y repoblación 
forestal. Medidas de manejo de cultivos. Medidas institucionales, educativas, legales. 
 
Tema 6. Control Agrohidrológico. Manejo del recurso hídrico en la cuenca vertiente. Su 
incidencia en la atenuación de procesos erosivos. Control de la escorrentía superficial 
en los cultivos. Aplicación de técnicas de cultivos en contorno, en fajas y otras 
estructuras de protección de los cultivos. Propuestas agrohidrológicas en áreas 
deprimidas y pedemontanas. 
 
Tema 7. Restauración, Rehabilitación y mejoramiento de tierras en cuencas. Medidas 
de carácter biológico. Principios.  Reforestación. Regeneración de  la vegetación.  
Densificación  de los montes. Transformación  de masas.  Manejo  de matorrales.  
Manejo  de pastizales. Restauración de  riberas. Distribución racional de cultivos. 
Clasificaciones agrohidrológicas de suelos. 
 
Tema 8. Planificación y gestión de cuencas de montaña. Objetivos. Cartografías básicas. 
Criterios para la ordenación territorial de una cuenca. Planteamiento general de las 
posibles actuaciones agrohidrológicas en la cuenca. 
 
Tema 9. Aspectos institucionales, legales y de administración de los recursos naturales 
y del medio ambiente en la gestión integral de cuencas hidrográficas. Su relación con el 
desarrollo sustentable. Régimen jurídico del Medio Ambiente y de los recursos 
naturales. Comunidades de usuarios. Derecho Cooperativo. 
 


3. Evaluación 
 
La evaluación se llevará a cabo en base a las exposiciones orales que le sean asignadas 
a cada uno de losalumnos, la participación en las discusiones que se pretenderán 
estimular durante el desarrollo de las clases y un examen escrito que se tomará al final 
del curso. 
 


4. Bibliografía 
 
Blackmore, J. 1986. "Manejo de las Tierras Arables en la Protección de Cuencas". 130 
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M.; Lenton, M.; Ohde, I. 1994. "Evaluación Torrencial de Santo Tomás de la Sierra". 
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Corrección de Torrentes y Corrección de Aludes". Madrid. Ministerio de Agricultura 
de España. 
 
Mintegui Aguirre, J.A. y F. López Unzú. "La Ordenación Agrohidrológica en la 
Planificación". Servicio 
 
Central de Publicaciones del Gobierno Vasco. 1990. 
 
Prego. "Erosión  actual  de la República Argentina, conclusiones y recomendaciones". 
En: Prosa el deterioro del ambiente en la Argentina. Pag. 187-190. 1988 
 
Ven Te Chow, Maidment, D.R&L.W.Mays. 1994. “Hidrología aplicada”. Ed. McGraw-
Hill. Buenos Aires. pp 584. 
 


Nombre del Curso: MEDIOAMBIENTE Y DESARROLLO 


Duración:  45 horas. 
 


1. Objetivos 
 
Objetivo General: Proveer las bases para el análisis, diseño y manejo de 
agroecosistemas sustentables. 
 
Objetivos específicos:  


1. Dimensionar el impacto que los distintos sistemas de producción agrícola 
tienen sobre el ambiente a nivel local, regional y global, y sus consecuencias a 
corto, mediano y largo plazo. 


2. Conocer y comprender los conceptos  de desarrollo y agricultura sustentable, 
sus requisitos y limitaciones para alcanzarla. Comprender las limitaciones del 
análisis económico neoclásico para la evaluación de sistemas sustentables.  
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3. Entender la contribución que puede hace la Agroecología como disciplina 
científica al diseño, manejo y evaluación de agroecosistemas sustentables. 


4. Conocer los componentes de los ecosistemas y su rol en el funcionamiento del 
mismo. Entender las diferencias y similitudes entre ecosistemas naturales y 
agroecosistemas y la importancia de este conocimiento para el manejo 
sustentable de los sistemas agrícolas. 


5. Internalizar       el concepto de uso múltiple del territorio y de los 
agroecosistemas con múltiples objetivos: producción de alimentos, hábitat, 
turismo, paisaje, servicios ecológicos.  


6. Desarrollar estrategias de manejo agroecológicas para el diseño, manejo y 
monitoreo de sistemas de producción, que tiendan a minimizar el uso de 
insumos. 


7. Comprender la importancia de la biodiversidad en los Agroecosistemas y el rol 
que esta tiene en el funcionamiento de los mismos. Reconocer los componentes 
clave de la agrobiodiversidad y el impacto que sobre estos componentes tienen 
los diferentes estilos de agricultura.  


8. Desarrollar criterios y metodologías para la evaluación de la sustentabilidad de 
distintas prácticas o modelos de agricultura considerando los componentes 
ecológicos, socioeconómicos y culturales.  


 


2. Contenidos 
 
LA AGRICULTURA COMO ACTIVIDAD TRANSFORMADORA DEL 
AMBIENTE.  
Objetivos: Analizar el impacto de las actividades agrícolas como transformadoras del 
ambiente. Destacar la relación entre estas transformaciones y el modelo de agricultura 
elegido. Discutir la importancia de la aplicación del conocimiento agroecológico al 
manejo de los agroecosistemas para el logro de una agricultura sustentable.  
Contenido: El rol de la agricultura como actividad transformadora de los ecosistemas. 
Las consecuencias de la artificialización de los sistemas agropecuarios. Características 
de la agricultura moderna convencional. Influencia de la llamada revolución verde. La 
necesidad de aplicar un enfoque agroecológico en las actividades agropecuarias para el 
logro de sistemas sustentables. 
 
BASES CONCEPTUALES DE LA AGROECOLOGÍA Y LA AGRICULTURA 
SUSTENTABLE 
Objetivos: Discutir el concepto de Agroecología y sus diferencias en enfoques, 
objetivos y técnicas con la agricultura convencional. Discutir el concepto de desarrollo 
sustentable, su génesis y acepciones. Definir los requisitos para el logro de una 
agricultura sustentable. Destacar la importancia del conocimiento ecológico y de los 
aspectos socioculturales para el manejo de los agroecosistemas de forma sustentable. 
Discutir las limitaciones de la economía neoclásica para valorar alternativas 
sustentables y las propuestas alternativas que brinda la economía ecológica.  
Contenidos: Principios del desarrollo sustentable: sustentabilidad fuerte y débil.  
Requisitos para una agricultura sustentable. La aplicación de criterios ecológicos en las 
actividades agropecuarias. La Agroecología como ciencia integradora de los aspectos 
ecológicoproductivos, económicos y socio-culturales. Limitaciones de la economía 
neoclásica para valorar alternativas sustentables, propuestas alternativas: enfoque de la 
economía ecológica.  
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CONCEPTO Y DINÁMICA DE LOS AGROECOSISTEMAS. INTRODUCCIÓN A 
LA ECOLOGÍA AGRÍCOLA. 
Objetivos: Proporcionar un marco teórico, basado en los principios ecológicos, para 
interpretar el funcionamiento de los agroecosistemas. Proporcionar los principios de la 
Ecología básicosaplicables a sistemas productivos agropecuarios. Dar las bases y 
herramientas para comprender el funcionamiento de los agroecosistemas. 
Contenidos: Conceptos básicos de ecología agrícola. Teoría de sistemas, propiedades, 
límites, estructura y función, componentes. Ecosistemas naturales y agroecosistemas: 
similitudes y diferencias estructurales y funcionales. Reciclaje de nutrientes.  Sucesión 
y evolución en agroecosistemas. Su relación con prácticas de manejo. Nociones de 
nicho, hábitat, recursos. La energía en los agroecosistemas: eficiencia energética.   
 
EL PAPEL DE LA BIODIVERSIDAD EN LOS AGROECOSISTEMAS; MANEJO, 
CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD. 
Objetivos: Comprender y valorar el rol de la biodiversidad en los agroecosistemas y su 
relación con sus servicios ecológicos. Entender y valorar la relación entre la 
biodiversidad agrícola y la diversidad cultural. Comprender el impacto de los distintos 
estilos de agricultura sobre la agrobiodiversidad y la biodiversidad en general. 
Contenido: La Biodiversidad en los agroecosistemas. Agrobiodiversidad: concepto, 
importancia, dimensiones. Valor de la biodiversidad. Relación de la biodiversidad con 
algunas funciones de los agroecosistemas. Efecto de la agricultura sobre la diversidad. 
Importancia de la diversidad para la agricultura. Conservación y manejo de la 
agrobiodiversidad. La importancia de la biodiversidad cultural.  
 
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE AGROECOSISTEMAS. 
Alcances de la unidad: Desarrollar criterios, metodologías y herramientas para la 
evaluación de los agroecosistemas. Adquirir habilidades para desarrollar, aplicar e 
interpretar indicadores de sustentabilidad. Comprender el concepto de evaluación 
multicriterio. Entender sus alcances y limitaciones. Incorporar el concepto de uso 
múltiple del territorio. 
Contenido: Análisis de agroecosistemas. La multidimensión de la sustentabilidad: 
necesidad de la evaluación multicriterio. Indicadores de sustentabilidad: Concepto, 
alcances y limitaciones. Construcción aplicación e interpretación. Monitoreo de 
agroecosistemas a nivel predio y regional.  
 


3. Evaluación 
Se hará una evaluación final que consistirá en un ejercicio final que tendrá que entregar 
en un lapso de unos 20-30 días, a determinar. Sin embargo, el proceso de evaluación 
será permanente, a través de los seminarios y los trabajos de talleres realizados por los 
alumnos en grupos. Se busca evaluar el desarrollo de la capacidad crítica y de análisis 
adquiridos por los alumnos a través del curso. 
 


4. Bibliografía 
 
Abbona E y SJ Sarandón (2005) Los nutrientes en los agroecosistemas. Material 
didáctico en CD ROM para el  5to curso de Agroecología y Agricultura sustentable. En 
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sustentable en las Escuelas Agropecuarias de Enseñanza Media de la Provincia de 
Buenos Aires". UNLP. Cap. 4.2: 10 pp 
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Altieri (2002) Agroecología: principios y estrategias para diseñar sistemas agrarios 
sustentables. En Sarandón S (Ed) Agroecología el camino hacia una agricultura 
sustentble. Ediciones cienfíficasAmericanas.  
 
Altieri, MA (1992) El rol ecológico de la biodiversidad en los agroecosistemas. En:  
Altieri MA (Ed.) Biodiversidad, Agroecología y Manejo de plagas, CETAL Ediciones, 
Valparaíso, Chile, 1992, 21-27.  
 
Avery Dennis (1995)  Alimentos para pensar Preservar la  vida silvestre en la Tierra 
con agroquímicos. Revista Desde el Surco, (Ecuador) 79: 8-9. 
 
Brown LR, S Postel & C Flavin (1997) Del crecimiento al desarrollo sostenible. En: 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible: Más allá del informe Brundtland, R 
Goodland, H Daly, S El Serafy y B vonDroste (Eds.) Editorial Trotta, Madrid: 115-122. 
 
Daly HE (1997) De la economía del mundo vacío a la economía del mundo lleno. En: 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible: Más allá del informe Brundtland, R 
Goodland, H Daly, S El Serafy y B vonDroste (Eds.) Editorial Trotta, Madrid: 37-50. 
 
Flores CC & SJ Sarandón (2005) Sustentabilidad ecológica vs. Rentabilidad económica: 
El análisis económico de la sustentabilidad. En “Curso de Agroecología y Agricultura 
sustentable”. Material didáctico editado en CD ROM. Módulo 1. Capítulo 3: 16 pp. 
 
Flores CC y Sarandón SJ (2005) La energía en los ecosistemas. En “Curso de 
Agroecología y Agricultura sustentable”.  Material didáctico editado en CD. Cap 4.1 
12pp. 
 
Gomez, AA, DA Sweete Kelly, JK Syers and KJ Coughlan (1996) 
Measuringsustainabilityofagriculturalsystems at thefarmlevel. In 
Methodsforassessingsoilquality. JW Doran and AJ Jones (Eds.), SSSA 
SpecialPublication Bo 49: 401-410. 
 
Guzmán Casado G, M González de Molina & E Sevilla Guzmán (2000a) Bases teóricas 
de la Agroecología. En: Introducción a la Agroecología como desarrollo rural 
sostenible. Ediciones Mundi Prensa. Capítulo 3: 81-112. 
 
Hart RD (1985) Sistemas agrícolas. En: Conceptos básicos sobre agroecosistemas. 33-44 
Serie Materiales de Enseñanza N 1. Centro Agronómico Tropical de Investigación y 
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House (Eds.) 1984. 
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sustentable. Editorial Trabajo y Capital, Montevideo, Uruguay: 271.pp.  
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4686. En prensa. 
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Análisis del Convenio sobre Diversidad Biológica. En: Variantes del pensamiento 
agroecológico: Fundamentos y Aplicaciones. Publicado por la Sociedad Científica 
Latinoamericana de Agroecología (SOCLA), Medellín, Colombia. Editor: Altieri MA. 
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Toledo VM (2005) La memoria tradicional: la importancia agroecológica de los saberes 
locales. LEISA. v. 20, n.4, p.16- 19. 
 


Nombre del Curso: ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA 


Duración:  40 horas. 
 


1. Objetivos 
 
Objetivo general: 
Que los alumnos logren una aproximación al proceso de interacción que se produce 
entre técnicos y productores 
 
Objetivos específicos: 
1.- Conocer los aspectos teórico-prácticos que hacen a la extensión como un 
instrumento educativo del desarrollo rural, aportando destrezas para el diseño y 
evaluación de proyectos de desarrollo rural con pequeños productores. 
2.- Analizar y comprender los fundamentos tecnológicos, pedagógicos,y sociológicos 
de la intervención comunitaria y su operacionalización. 
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3.- Informar sobre cuáles son las dificultades para el desarrollo rural, y cuáles son los 
enfoques de intervención, adquiriendo una visión global de los principales Programas 
y sus destinatarios. 
 


2. Contenidos 
 
Unidad 1: El impacto de las transformaciones del sector agropecuario en los noventa.  
Las nuevas formas de la política sectorial. Políticas agrarias diferenciadas, evolución y 
situación actual. Globalización y desarrollo local: los escenarios de la nueva ruralidad. 
El proceso de Intervención Comunitaria como herramienta de política. 
 
Unidad 2: Bases teóricas, pedagógicas de la Extensión. Educación formal y no formal. 
Educación de adultos. Manifestaciones del proceso educativo. Modelos educativos. 
Educación permanente. Conocimiento científico versus conocimiento cotidiano. El 
pensamiento rural y la educación de adultos. 
 
Unidad 3: Estrategias comunicacionales, orientadas a actores sociales. Comunicación 
grupal: la coordinación de grupos y el aprendizaje grupal. Combinación de métodos 
para la formulación de estrategias multimediales. 
 
Unidad 4: Programas de Intervención y su relación con los diferentes tipos sociales 
agrarios. Racionalidad campesina y racionalidad empresarial. Estrategias productivas. 
Los servicios de apoyo a la comercialización. 
 
Unidad 5: Estrategias de intervención con diferentes tipos de productores. Estudio de 
casos: el sector público (INTA) y el sector privado (las usinas lácteas). Instrumentos 
para el análisis. Modalidades de extensión y desarrollo rural. 
 
Unidad 6: Planificación del desarrollo. Los enfoques de investigación-acción y su 
aplicación  en el medio rural. Enfoque estratégico y normativo. Proceso de 
planificación. Aspectos metodológicos. Momentos o fases de la planificación. 
Diagnóstico, tecnologías sociales facilitadoras. Participación: concepto, alcances y 
límites de los procesos participativos. Programación de actividades y recursos. 
Formulación de proyectos. Evaluación. 
 


3. Evaluación 
La evaluación de los alumnos consistirá en: 
 
- Seguimiento de la participación durante los encuentros presenciales, el nivel de 
articulación teórico-práctico, el rendimiento individual y grupal. 
 
- Al final del Curso deberán entregar un trabajo escrito de integración teórico-práctica 
sobre “Estrategias de intervención en el medio rural”, el cual consistirá en un trabajo 
de aplicación sobre una propuesta de intervención concreta que se esté implementando 
en el medio rural en el momento de desarrollo del curso, o un análisis crítico de alguna 
experiencia o Programa destinado a pequeños productores. 
 


4. Bibliografía 
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- Ander Egg, Ezequiel. Hacia una pedagogía autogestionaria. Ed. Humanitas. Buenos 
Aires.1986. 
 
- Ander Egg, Ezequiel. Técnicas de reuniones de trabajo. Ed. Humanitas. España, 1985. 
 
- Ander Egg, Ezequiel. Metología del Trabajo Social. Ed. El Ateneo. España, 1982. 
 
- Bosco Pinto, Joao. La investigación Acción. Universidad de Caldas, Manizales, 
Colombia, 74 pag.1987. 
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Rural en las Américas. IICA Costa Rica, 1973. 
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- Caracciolo de Basco, Mercedes. Modalidades de asistencia técnica a los productores 
agropecuarios en  laArgentina.IICA, Argentina, 1998. 
 
- Carballo, Carlos. Las Ferias Francas de Misiones. Actores y desafios de un proceso de 
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Brasil, 1980. 
 
- Fals Borda, O.; Hall, B.; Vío Grossi, F.; Cohen, E.; Le Boterf, G.; y otros. Investigación 
participativa y praxis rural. Mosca azul editores, Lima, Perú, 1981. 
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- INDES. Problemática de los pequeños productores, tecnologías apropiadas, 
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Mundial.Buenos Aires, 1992 
 
- Lattuada, Mario. Cambio Rural: Política y desarrollo en la Argentina de los ’90. CeD- 
Arcasur Editorial. 2000. 
 
- Le Botterf, Guy. La investigación participativa como proceso de educación crítica.   
Lineamientos metodológicos. Seminario latinoamericano sobre investigación   
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- Manzanal. M. La cuestión regional en la Argentina. En: Realidad Economica 166. 
 
- Murtagh, Ricardo. La formulación de proyectos: un aporte desde la práctica social a la 
planificación educativa. Ministerio de Educación. Dcción. Gral. de Planeamiento 
Educativo. Serie: Documentos nº3. Buenos Aires,Argentina, 1990. 
 
- Neiman, Guillermo, Vuegen, Carlos y Lattuada, mario. La sociedad civil en el 
desarrollo rural en la Argentina. AAVV. Conjuntos. Sociedad civil en Argentina, 
Consejo Asesor de la Sociedad Civil, representación del Banco Interamericano de 
Desarrollo en Argentina, Bs. As. 1998. 
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CEPAL. Ed.  Siglo   XXI.,México, 1988. 
 
- Tort, M.A.; Lombardo, Patricia. Informe final del Seminario-Taller: La problemática 
del desarrollo rural. INTA.IESR, Buenos Aires, 1990. 
 
- Tort, M.A.; Lombardo, Patricia. Estrategias de intervención para pequeños y 
medianos productores agropecuarios en la década del ´90. PIEA Buenos Aires, 2001. 
 
- Vargas, Laura y Bustillo, Graciela. Técnicas participativas para la educación popular.  
Tomos I y II. Ed. Humanitas. CEDEPO, 1988/89. 
 
 
Nombre del Curso: FAMILIA Y COMUNIDADES RURALES 
 
Duración:45 horas.  
 


1. Objetivos 
 
Objetivo general:  
generar la construcción de conocimientos que permitan discutir el tratamiento de los 
temas en las situaciones locales concretas  que se dan en los espacios rurales. 
 
Objetivos específicos:  
que los cursantes problematicen  en torno a la dinámica de las configuraciones 
familiares en diferentes contextos históricos y sociales, analicen las relaciones de poder 
en la vida cotidiana de las familias rurales, incorporen la categoría género como 
herramienta conceptual y metodológica que les posibilite identificar la desigualdad 
social entre los géneros en diversos contextos -con énfasis en el ámbito rural- y 
articulando asimismo el género con otras posiciones sociales jerarquizadas. 
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2. Contenidos 
 
1era. Parte: 
-Concepto de cultura en el contexto de los conceptos totalizadores del pensamiento 
moderno occidental. Perspectiva histórico-epistemológica de las aproximaciones 
humanista y antropológica. 
-Características y aplicación del concepto antropológico de cultura. 
-Cultura y sociedad. Relevancia de la categoría de poder en el análisis cultural. Poder y 
representación. La dimensión ideológica. Hegemonía/subalternidad. 
-Clasificación y constitución de identidades sociales. Aproximaciones clásicas y 
revisiones actuales de la categoría identidad. Formas de 
integración/diferenciación/desigualdad social, conceptos básicos. La cuestión de la 
identidad en el ámbito rural. 
-Clasificación y procesos de conflicto y discriminación social. La construcción de la 
“otredad”: categorías de etnocentrismo, prejuicio y racismo, su relevancia en el análisis 
de la sociedad rural local. 
 
2da. Parte: 
-El parentesco como forma de integración/diferenciación /desigualdad social. 
Parentesco y familia. Origen y constitución de la familia .Aspectos centrales en la 
conceptualización de familia. Diferentes concepciones teóricas.  Familia, reproducción 
social e ideología. 
- Los cambios en las familias a la luz de las transformaciones producidas desde 
comienzos del siglo XX. Los modos actuales de vivir en familias. Las relaciones 
intergeneracionales e intergéneros.  
-El género como forma de integración/diferenciación/desigualdad social. Los modos 
por los cuales distintas sociedades en el mundo construyen nociones de masculinidad 
y femineidad en las prácticas y las representaciones. El género como construcción 
cultural  y como relación social. 
-Los debates contemporáneos en torno al género: crítica al binarismo sexo/género; 
cuestionamiento de la concepción de lo femenino y lo masculino como categorías 
inamovibles y universales, rechazo de la concepción “victimista” de la mujer, entre 
otros. 
-Las relaciones de género en el ámbito de lo doméstico. Articulación entre las esferas 
reproductiva y productiva de la vida familiar en el ámbito rural. 
-Relaciones de género en las nuevas ruralidades latinoamericanas. Alternativas de 
inserción en el mercado de trabajo agrícola y no agrícola. Acceso a la salud y la 
educación 
 
3. Evaluación 
La evaluación podrá adquirir dos modalidades: 
 
a. Ejecución de un trabajo final de revisión y discusión bibliográfica a partir de los 
ejes planteados en el curso. 
b. Realización de un trabajo de campo que recupere, en forma empírica, las 
herramientas teórico metodológicas presentadas a la reflexión. 
 


4. Bibliografía 
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Nombre del Curso: MODELIZACIÓN MATEMÁTICA DE SISTEMAS 


AMBIENTALES Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS  


Duración:  45 horas. 



http://www.ciesas.edu.mx/
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1. Objetivos 
 
Que el alumno obtenga las herramientas básicas de modelización para ser aplicada en 
problemas relacionados con el manejo de cuencas, a través de: 
•    La aplicación de algunas herramientas matemáticas. 
•    La aplicación de la inferencia estadística. 
•    La aplicación del método científico a la modelización. 
•    La aplicación del método científico a la modelización. 
 


2. Contenidos 
 
I- Introducción: Modelos: naturaleza, modelos de los sistemas, sus debilidades y 
fortalezas. Modelos matemáticos y estadísticos. Complejidad y ajuste. Complejidad y 
costo. Complejidad y practicidad. Importancia de la compatibilidad de los modelos. 
Comportamiento biológico. Uso de los modelos. 
 
II- Introducción a la Dinámica de sistemas: Definiciones, diagramas, modelos de 
simulación: el proceso de simulación: análisis del sistema, modelado, el entorno de 
simulación. Modelación con metodología Forrester. Utilización de programas 
específicos. 
 
III-  Recolección  de  datos:  Datos  primarios  y  secundarios.  Experimentos  y  
muestreo;  población  y muestra. Tipos de variables. Relaciones entre el proceso 
hipotético deductivo y los modelos. 
 
 A- Optimización estática: Optimización cóncava con restricciones, fundamentos 
teóricos, condiciones de primer y segundo orden. Interpretación de sus resultados. 
Estudio y aplicación al manejo de los recursos naturales. 
B- Optimización Dinámica: El principio del máximo. Función de Hamilton condiciones 
de primer y segundo orden. Interpretación de sus resultados. Estudio y aplicación. 
 
IV-  Recolección  de  datos:  Datos  primarios  y  secundarios.  Experimentos  y  
muestreo;  población  y muestra. Tipos de variables. Relaciones entre el proceso 
hipotético deductivo y los modelos. 
 
V- Estadística descriptiva e inductiva: Probabilidad  y variables aleatorias, distribución 
de probabilidad. Inferencia estadística. Errores tipo I y II. 
 
VI- Regresiones: Principios y Supuestos del los Mínimos cuadrados ordinarios. 
Violación de los mismos y sus correcciones. Selección de un modelo de regresión. 
Regresión lineal y no lineal. Aplicaciones. 
3. Evaluación 
 
La evaluación se considera un proceso permanente que abarca actividades prácticas, 
participación en clase, entrega de trabajos prácticos. La evaluación final es escrita. 
 


4. Bibliografía 
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Nombre del Curso: INTRODUCCIÓN A LA EPISTEMOLOGÍA 
 
Duración:  40 horas. 
 


1. Objetivos 
 
- introducirá a los alumnos en la perspectiva general desde la cual la tradición 
filosófica ha tratado el problema del conocimiento 
- clarificar las distinciones entre ciencia, metodología científica y filosofía de las 
ciencias 
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2. Contenidos 
 
I.- Tesis dogmáticas, escépticas y relativistas en la tradición filosófica. Consideración de 
los problemas y críticas que ofrece cada una. La definición tradicional del conocimiento 
desde la perspectiva del filósofo. El compromiso del conocimiento con la realidad y la 
verdad. La cuestión de la justificación del conocimiento. 
 
II.- La distinción entre disciplinas y teoría científica. Ciencia, epistemología, filosofía de 
las ciencias y metodología. El vocabulario científico: términos, enunciados, 
generalizaciones, hipótesis. Algunas cuestiones lógicas: inducción y deducción. 
Verificación y refutación. Análisis y crítica. Tipos de razonamiento y verdad. El 
denominado "problema de la base empírica de la ciencia". 
 
III.-  El  Círculo  de  Viena  y  la  concepción  heredada.  La  distinción  teórico-
observacional,  la axiomatización de teorías. Contexto de descubrimiento y de 
justificación. El progreso del conocimiento científico. Algunas críticas a la concepción 
heredada. 
 
IV.- El falsacionismo poppereano. El problema de la inducción El problema de la 
demarcación: la falsabilidad. La tesis del tercer mundo. Los alcances del método 
hipotético deductivo. Verosimilitud y progreso científico. 
 
V.- Kuhn: ciencia normal y revoluciones científicas. Los paradigmas científicos. El 
problema de la inconmensurabilidad: análisis, críticas y rectificaciones de Kuhn. 
Filosofía de la ciencia e Historia de la ciencia. El problema del progreso científico. 
 
VI.- Lakatos y los progamas de investigación científica. El falsacionismo refinado. Los 
programas de investigación científica. Heurística negativa y positiva. Historia externa e 
interna de la ciencia. El progreso en ciencia. Larry Laudan: Teorías, métodos y valores 
más allá del positivismo y el relativismo en ciencia. 
 
VII.- a) Algunos aspectos de la crítica de Feyerabend a las denominadas "posiciones 
clásicas de la epistemología. b) La sociología del conocimiento: una visión alternativa y 
sus problemas. c) los aportes más recientes de Larry Laudan a la concepción de la 
ciencia. 
 


3. Evaluación 
 
La evaluación se llevará a cabo en base a las exposiciones orales que le sean asignadas 
a cada uno de los alumnos, la participación en las discusiones que se pretenderán 
estimular durante el desarrollo de las clases y un examen escrito que se tomará al final 
del curso. 
4. Bibliografía 
 
Ayer, A. J. (1972) El positivismo Lógico, FCE. 
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conocimiento. Barcelona Ariel. 
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Lakatos, I. (1983), La metodología de los programas de investigación científica. Madrid, 
Alianza. Laudan, l. (1986) El progreso y sus problemas, Madrid, Encuentro. 
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Sousa Minayo, M. C. (2018). La artesanía de la investigación cualitativa. Edit. 
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Nombre del Curso: INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE EXPERIMENTOS – 


ANÁLISIS DE LA VARIANZA 


Duración:  45 horas. 
 


1. Objetivos 
 
-Incorporar las estrategias y metodologías relativas al Análisis Exploratorio de Datos, 
reconociendo su importancia como herramienta motivadora en la formulación de 
hipótesis. 
 
-Conocer la importancia de optimizar el diseño previo de los ensayos a campo o 
laboratorio para el cumplimento de los objetivos de investigación y el posterior análisis 
de los resultados. 
 
-Apropiarse de elementos teóricos y metodológicos para el correcto planteo de 
hipótesis, diseño de experiencias y/o ensayos, recolección de información, análisis de 
datos e interpretación de resultados.  
 
-Capacitarse para la interpretación crítica de los resultados estadísticos que aparecen 
en estudios técnicos y publicaciones científicas. 
 
-Comprender que la computadora/software solo constituye un útil instrumento de 
cálculo, sin embargo, éste no puede reemplazar a la calidad de los datos, ni al 
conocimiento que el investigador tenga sobre las propiedades lógicas de los métodos 
estadísticos empleados. 
 


2. Contenidos 
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UNIDAD 1: Revisión de conceptos previos: Variables. Gráficos. Medidas de posición y 
dispersión. Distribución Normal. Distribución t de Student. Test de hipótesis sobre la 
media. Uso de software (Infostat). 
 
UNIDAD 2: Diseño de experimentos conceptos básicos: Modelo, efectos, factores, 
muestra, repeticiones, concepto de error. Tipos de modelos (efecto fijo, aleatorio y 
mixto).  
 
UNIDAD 3: Modelo de un solo factor fijo. Planteo, diseño y supuestos. Partición de las 
Sumas de cuadrados. Prueba F global. Esperanza de los cuadrados medios. Pruebas a 
posteriori – comparaciones de medias. Verificación de supuestos. Transformaciones de 
la variable de respuesta. Concepto de bloque y su incorporación al diseño y análisis. 
 
UNIDAD 4: Modelo de dos factores cruzados. Concepto de interacción entre factores. 
Experimentos factoriales. 
 
UNIDAD 5: Otros modelos de experimentos (Cuadrado latino, jerárquicos o anidados, 
etc). 
 


3. Evaluación 
 
Las condiciones de aprobación del curso contemplan un 80% de asistencia a las clases 
presenciales y la realización y presentación de un informe final individual, que incluirá 
la resolución y análisis de una de las actividades prácticas del curso más una situación 
problemática nueva exclusiva para esta instancia. Las condiciones y plazo de entrega 
se acordarán durante la realización de las clases presenciales del curso. 
 


4. Bibliografía 
 
CANAVOS, G. (2003). Probabilidad y estadística. Madrid: Mc Graw Hill. Ed. C.E.C.S.A 
 
DI RIENZO, J. Y OTROS (2005). Estadística para las Ciencias Agropecuarias. Córdoba, 
Argentina: Ed. Triunfar. 
 
MONTGOMERY, D. C. (2008). Diseño y análisis de experimentos (2° edición). México, 
Limusa Wiley. 
 
PEÑA, D. y Juan Romo. 1997. Introducción a la Estadística para las Ciencias Sociales. 
Madrid: McGraw-Hill. 
 
SPIEGEL, M. R. 1991. Estadística (2º ed.). Madrid: McGraw-Hill 
 
WEIMER, R. C. (2003). Estadística. México: Compañía Editorial Continental.  
 
ZAR, J. (2010). BiostatisticalAnalysis. FifthEdition. Ed. Prentice Hall. 
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CURSOS OFRECIDOS POR LA UNC: 


 


Nombre del Curso:RECURSOS NATURALES RENOVABLES: RELEVAMIENTO, 


EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO INTEGRAL 


Duración:  40 horas. 


 


Objetivos 


Objetivo General: 


Desarrollar habilidades para realizar el relevamiento de recursos naturales renovables 


y su valoración en un agrecosistema, con énfasis en los aspectos ecológicos, 


agronómicos y socioeconómicos, elaborando un diagnóstico integral con la realidad 


socioproductiva local y el entorno regional como base de la planificación y gestión 


sustentable de los ecosistemas. 


Objetivos Específicos: 


 Conocer la realidad económica y social de los sistemas productivos de Zonas 


Áridas y Semiáridas. 


 Describir y analizar los Recursos Naturales de Zonas Áridas y Semiáridas. 


 Adquirir criterios para la valoración de los Recursos Naturales yhabilidades 


para el manejo de distintas técnicas y procesos para la evaluación de los RRNN. 


 Conocer y manejar las herramientas de diagnóstico. 


 Desarrollar destrezas para elaborar diagnósticos como herramienta para 


planificar 


 Adquirir criterios de análisis de ambientes Marginales y de Zonas Áridas y 


Semiáridas y reconocer las problemáticas ambientales y socioeconómicas. 


 


Contenidos 


Características de las regiones áridas y semiáridas. Caracterización ambiental 


y relación con los recursos naturales renovables. Caracterización a nivel regional y 


predial de la realidad económica-social de las regiones áridas y semiáridas. 


Clima, Cambio climático, Desertificación. 


Suelo y agua: Características generales. Geomorfología de zonas áridas y 


semiáridas. Clasificación de suelos en zonas áridas y semiáridas: Estructura y dinámica 


del suelo; procesos pedogenéticos. Dinámica hídrica de zonas áridas y semiáridas. 


Relación atmósfera-suelo-planta. Procesos de degradación del suelo. 
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Recursos Forestales: Conceptos y características. Estructura y componentes. 


Dinámica y ecofisiología. Evaluación. 


Recursos Forrajeros: Estructura: composición florística y distribución. 


Ecofisiología: hidratos de carbono, nutrientes, agua. Dinámica. Evaluación: 


clasificación de condición, especies indicadoras, metodología según unidad 


homogénea, productividad y factores que la afectan. 


Evaluación de Sistemas de producción. Metodología para el diagnóstico 


socioeconómico productivo a nivel regional. Diagnostico Rural Rápido (DRR). Relación 


con los bienes y servicios ambientales. Introducción al diagnóstico ambiental a escala 


comunitaria. 


Unidad Económica de producción. Caracterización del establecimiento. 


Análisis económico - social - ecológico de los sistemas de producción. Análisis y 


evaluación de distintas unidades de producción y agrosistemas. 


 


Evaluación. 


Tipos de evaluación a implementar: 


 Inicial: evaluación diagnóstica sobre conceptos básicos adquiridos en otras 


asignaturas,cursos y las expectativas referentes a la propuesta. 


 Final: a través de la realización de manera grupal de un diagnóstico regional y 


predial de una zona problema, realizado en forma escrita y con su defensa oral. 


 Criterios de evaluación: adecuación de los conceptos desarrollados en el transcurso 


de la asignatura, aptitud para abordar el análisis y resolución de problemas, 


vocabulario técnico. Solvencia en la aplicación de los contenidos desarrollados en 


el trabajo final. 
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Revistas para consultar: 


- Agriculture and Human Values, AgroforestrySystems, AMBIO. 


- Chapingo Serie Zonas Áridas México. 


- Ecología Austral. 


- Ecological and Environmental Anthropology. 


- Economics, Ecological Indicators, Economic Botany. 


- Forest Ecology and Management. 


- Forest, Trees and Peoples, Human Ecology. 


- Journal of Arid Environments, 


- Journal of Range Management, 


- Journal or Rural Studies 


- Mountain Research and Development, Multequina. 


- People and Plants, Revista Chilena de Historia Natural, Zonas Áridas Perú 


Nombre del Curso: SUELOS Y FERTILIDAD 
 
Duración:  40 horas. 
 


1. Objetivos 
 
Objetivo General: 


 Formar graduados en el área de la fertilidad edáfica, actualizando 
conocimientos y brindando herramientas teóricas y prácticas que les permitan 
desarrollar estrategias de manejo de fertilización en la región semiárida central 
del país. 


Objetivos Específicos: 
 Analizar los factores que hacen al abastecimiento de nutrientes a las plantas; 
 Describir las formas disponibles y no disponibles de los nutrientes en el suelo; 
 Analizar, desde el punto de vista edafológico, la relación existente entre los 


nutrientes y el crecimiento vegetal; 
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 Analizar los procesos de solubilización, adsorción/desorción, mineralización e 
inmovilización y los factores que lo rigen; 


 Interpretar con adecuado criterio técnico análisis de suelos, a fin de establecer 
sus características y potencialidad productiva, con fines de una eventual 
fertilización; 


 Seleccionar metodologías para la determinación de la aptitud del suelo para 
abastecer de nutrientes a las plantas; 


 Adquirir habilidades para el diagnóstico de la disponibilidad de nutrientes, y 
para calcular las cantidades requeridas de fertilizantes y enmiendas. 


 Adquirir habilidades en la obtención de información bibliográfica sobre el tema 
de fertilidad química de suelos, para su interpretación crítica 


 


2. Contenidos 
 
1. Principios de fertilidad aplicados al crecimiento y desarrollo de cultivos. Liberación 


y transporte de nutrientes en solución. Modelos re respuesta de los cultivos a la 
disponibilidad de nutrientes 


2. Materia orgánica del suelo. Mineralización y humificación; factores que las afectan. 
Mineralización y ciclo edáfico de los nutrientes. 


3. Nitrógeno. Determinación de la aptitud del suelo para abastecer de nitrógeno a los 
cultivos. Evaluación y modelización de la disponibilidad. Cálculos de 
disponibilidad de nitrógeno en diferentes escenarios de cultivo. 


4. Fósforo. Formas en el suelo y su disponibilidad. Solubilidad del fósforo en los 
suelos. El fósforo en la solución del suelo. Abastecimiento de fósforo a las plantas. 
Fertilizantes fosfatados: efectos sobre el suelo y los cultivos. 


5. Potasio, formas en el suelo y disponibilidad. Reacciones de adsorción/desorción. 
Abastecimiento de potasio a las plantas. Consumo de lujo. Cálculos de 
disponibilidad en distintos suelos de Córdoba y Argentina. 


6. Azufre. Dinámica edáfica. Determinación de la aptitud del suelo para abastecer de 
azufre a los cultivos. Evaluación de disponibilidad y cálculos de enmiendas a 
aplicar 


7. Impacto de la intensidad de cultivo sobre las propiedades físicas y químicas del 
suelo. 


 
Actividades Prácticas: 


 Interpretación y análisis edafológico a partir de situaciones comunes a la zona 
centro y norte de Córdoba. 


 Elaboración de diagnósticos y recomendaciones de provisión de nutrientes en 
cultivos de grano para el logro de rendimientos potenciales. 


 Visita a ensayos de larga duración de diferentes sucesiones de cultivos y 
estrategias de fertilización para el análisis in situ de las propiedades físicas y 
químicas del suelo. 


 


3. Evaluación. 
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Resolución individual, por escrito, de situaciones problemas que integran los 
contenidos abordados en el curso. 
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Nombre del Curso: TRATAMIENTO DE LEÑOSAS EN ESPACIOS VERDES: 
PODA PARA ARBOLADO URBANO 


Duración:  40 horas 
 


1. Objetivos 
 
Objetivo general: 
Promover la formación de criterios para la poda racional del arbolado urbano. 
 
Objetivos específicos: 
Valorar las funciones del árbol urbano. 
Reconocer algunos aspectos de la morfología, anatomía y fisiología de los árboles, 
necesarios para practicar una poda consciente. 
Introducir al concepto de Autoecología como herramienta de diagnóstico y manejo del 
arbolado urbano. 
Conocer las diferentes técnicas de poda aplicables al arbolado urbano. 
Elaborar planes de poda para el arbolado urbano. 
 


2. Contenidos 


UNIDAD 1: Arbolado urbano. Conceptualización. Función en los ambientes 
urbanizados. Valoración paisajística del árbol. Beneficios y costos del árbol. ¿Existe el 
árbol ideal? Rol del Ingeniero Agrónomo en la poda. 
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UNIDAD 2: Estructura vegetativa del árbol: raíz, tallo, ramas, hojas. Morfología del 
tallo y de las ramas. Meristemas. Yemas. Tipos de yemas. Crecimiento del árbol. 
Balance hormonal y brotación. Patrones de crecimiento. Arquitectura del árbol. 
Anatomía de la madera. Tipos de tejidos. Madera de reacción. Tejidos de cicatrización. 
 
Autoecología Definición y aplicación. 
 
UNIDAD 3: Poda. Concepto. ¿En qué consiste la práctica de poda? Tipos de poda. 
Justificación de las podas desde un enfoque integral. 
 
Procesos fisiológicos de leñosas a partir de las podas: tipos de cortes; cicatrización; 
modificación de estructuras; tolerancia de las distintas especies; comportamiento de los 
tejidos en relación a edad y tipos de estructuras. 
 
Tipos de poda: educación, formación, limpieza, rejuvenecimiento, topiarias, de 
saneamiento. 
 
UNIDAD 4: Equipos y herramientas. Características. Uso. Mantenimiento. Medidas de 
seguridad. 
 
UNIDAD 5: Clase práctica a campo: diagnóstico de árboles; criterios técnicos de 
intervención práctica; práctica de poda: árboles en diferentes situaciones urbanas. 
 
Evaluación de la práctica realizada: análisis de casos en relación a la experiencia 
realizada por los participantes. 
 


3. Evaluación. 


Evaluación Formativa: 
Instrumentos: Trabajos realizados durante las clases. 
Criterios de evaluación: Precisión conceptual y en el uso del lenguaje técnico 
específico. Capacidad de observación y de transferencia. 
 


EvaluaciónSumativa: 
Instrumento: Práctica de poda sobre especies de estación. Deberán presentar un 
informe  final escrito con defensa oral. Los alumnos deben elaborar un Trabajo final en 
forma escrita y defenderlo oralmente mediante una presentación pública, a fin de 
aprobar el curso. 
 
Criteriosdeevaluación: Presentación escrita. Precisión conceptual y en el uso del 
lenguaje técnico específico. Capacidad de observación, transferencia e integración de 
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos. Capacidad y autonomía para la 
resolución de problemas. Capacidad crítica. Capacidad de observación y de 
transferencia conceptual a la práctica. Presentación en tiempo y forma. 
Presentación oral: Precisión conceptual y en el uso del lenguaje técnico específico. 
Capacidad de síntesis en la presentación. Capacidad de observación, de transferencia e 
integración de conocimientos teóricos y prácticos adquiridos. Capacidad y autonomía 
para la resolución de problemas. Capacidad crítica. Capacidad de observación y de 
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transferencia conceptual a la práctica. Participación activa en la exposición oral. 
Capacidad de aclaración y defensa. Utilización de herramientas para enriquecer la 
presentación (por ejemplo: material vegetal, fotos, diapositivas, etc.). Presentación en 
tiempo y forma. 
 


Se requerirá inicialmente que los estudiantes presenten una situación problemática en 
relación a la poda en el arbolado urbano bajo la forma de estudio de caso. 
Durante el desarrollo del curso se asignará tiempo para observar, analizar diagnosticar, 
reflexionar para finalizar proponiendo un Plan de Manejo de poda que mejore la 
situación inicial 
Estas instancias serán evaluadas como parte del proceso y se integrarán en el trabajo 
final (evaluación sumativa). 
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Nombre del Curso: PRÁCTICAS AGROECOLÓGICAS PARA LA AGRICULTURA 
FAMILIAR. APORTES AL REDISEÑO DE SISTEMAS 


Duración:  40 horas. 
 


1. Objetivos 
 
Objetivos Generales: 
 Reconocer al enfoque agroecológico como paradigma alternativo al vigente en el 


campo de la agricultura. 
 Diseñar sistemas productivos alternativos bajo el enfoque agroecológico. 
 Valorar al enfoque agroecológico como precursor de acciones sobre los 


agroecosistemas que propicien mayor productividad biológica, estabilidad 
productiva y eficiencia en el uso de nutrientes, agua y energía, con menores efectos 
perjudiciales (externalidades negativas). 


 
Objetivos  Específicos: 
 Conocer y comparar técnicas agroecológicas, alternativas, recuperadas de los 


saberes tradicionales y validados en la ciencia formal, con las ofrecidas por la 
agricultura industrial. 


 Interpretar la variación generada a nivel de estructura y funcionamiento de los 
agroecosistemas al aplicar las técnicas agroecológicas. 


 Realizar evaluaciones comparativas de eficiencia en el uso del agua y de la energía 
en los sistemas productivos. 


 Evaluar la sustentabilidad de los sistemas objeto de estudio a través del uso de 
indicadores. 


 Apreciar los cambios actitudinales generados en la relación entre los distintos 
actores sociales al adoptar el nuevo enfoque. 


 


2. Contenidos 


Agroecología y Soberanía Alimentaria 
Tipos de agricultura. Impactos y riesgos ambientales de las actividades agropecuarias. 
La conservación de los servicios ecosistémicos. 
Agroecología: ¿una alternativa a las agriculturas vigentes? Principios. Procesos 
ecológicos que deben reforzarse. La importancia de la diversificación biológica y de la 
agrodiversidad. 
La sustentabilidad agropecuaria. Dimensiones. Evaluación de los agroecosistemas a 
través de indicadores de la sustentabilidad. 
 
Técnicas agroecológicas probadas por la ciencia formal: 
a. El uso eficiente de la energía, los nutrientes y el agua a partir de técnicas que 
sustituyen insumos, aumentan la eficiencia de transferencia y minimizan las pérdidas. 
El aumento de la biodiversidad y la complejidad estructural de la comunidad vegetal 
en la producción. 
 
b. Manejo de relaciones poblacionales perjudiciales y benéficas en el agroecosistema 
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¿Malezas/Buenezas? Valoración de la habilidad competitiva de cultivos y variedades. 
¿Nuevas especies o recuperamos usos ancestrales? Cambios en las estrategias de 
manejo: el diseño de cultivo y riesgos de la competencia intraespecífica frente a la 
invasión de especies arvenses; cultivos poliespecíficos; cultivos de cobertura, mulch de 
otros materiales: acolchado. 


Manejo de plagas animales: ¿plagas? Aumento de la diversidad de la vegetación para 
la construcción de una trama trófica exitosa. Diseños alternativos de cultivo (mezclas, 
asociaciones, consociaciones, barreras, trampas, uso de aromáticas). Familias botánicas 
importantes para el manejo de la diversidad funcional. 
 
c. Agregado de valor con producciones no convencionales. La calidad vinculada al 


origen. 
 


3. Evaluación. 


Trabajo final, formativo y sumativo. 
Bajo la forma de estudio de caso, se requerirá que los estudiantes presenten un sistema 
productivo problemático o tipo, como primera actividad. Este puede ser su objeto de 
estudio de tesis o un sistema tipo de la zona de trabajo. En cada tramo o módulo, se 
asignará tiempo para reflexionar, analizar el mismo a fin de rediseñar estrategias y 
tácticas de trabajo a fin de que el agroecosistema mejore su funcionamiento productivo, 
bajo el enfoque agroecológico. Estas instancias parciales serán evaluadas por los 
docentes como parte del proceso. Además, se registrarán las intervenciones de los 
participantes en los Foros instalados en el aula virtual (tiempos, pertinencias, etc). 
Finalmente, las actividades parciales de rediseño del agroecosistema productivo se 
integrarán en el trabajo final, propuesto como evaluación sumativa. 
 


4. Bibliografía 


Agroecología Universidad Cochabamba. 2010. Manual de elaboración de productos 
naturales para la fertilidad de suelos y control de plagas y enfermedades. Experiencias 
en la zona biocultural subcentral Waca Playa, Tapacarí. 
 
Altieri M. y Nicholls C. 2015. Estrategias agroecológicas para enfrentar el cambio 
climático. En: LEISA Revista de Agroecología Vol. 33 (2). Disponible en: 
http://www.leisa-al.org/web/index.php/volumen-33-numero-2/2928-estrategias-
agroecologicas-para-enfrentar-el-cambio-climatico Activa: Diciembre de 2017. 
 
Avila G., Boetto M., Alvarez C., Rampone  G., Beccaria V., Donadio N.2018.Intercultivo 
ajo-trigo: efectos sobre la comunidad de malezas. 40º Congreso Argentino de 
Horticultura. Disponible en: 
http://40congresoasaho.com.ar/material/librodeactas/40-congreso-asaho-libro-de-
actas-de-resumenes.pdf Activa: 14 de Diciembre de 2018. 
 
Boetto M. y Avila G. 2016. Prácticas agroecológicas para la agricultura familiar. En: 
Primer Encuentro sobre Transferencia, Responsabilidad Ambiental y Desarrollo Local 
(PETRAyDEL). Villa María, Agosto. Publicado en: Sociales investiga. Escritos 
académicos, de eExtensión y Docencia. Disponible en: 



http://www.leisa-al.org/web/index.php/volumen-33-numero-2/2928-estrategias-agroecologicas-para-enfrentar-el-cambio-climatico

http://www.leisa-al.org/web/index.php/volumen-33-numero-2/2928-estrategias-agroecologicas-para-enfrentar-el-cambio-climatico

http://40congresoasaho.com.ar/material/librodeactas/40-congreso-asaho-libro-de-actas-de-resumenes.pdf

http://40congresoasaho.com.ar/material/librodeactas/40-congreso-asaho-libro-de-actas-de-resumenes.pdf
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http://socialesinvestiga.unvm.edu.ar/ojs/index.php/socialesinvestiga/article/view/
81/82 
 
Boetto M.N.; Ávila, G.T.; Beccaria V. y Donadío, N. 2018. Eficiencia y productividad 
energética de distintos manejos de malezas en ajo. VII Congreso de laSociedad 
Científica Latinoamericana de Agroecología. Aceptado para publicación. 
 
Boetto M.N.; Ávila, G.T.; Álvarez, C.; Beccaria V. y Donadío, N.2018. Intercultivo ajo-
trigo para la agricultura familiar: Eficiencia energética y cultural. IV Congreso del Foro 
de Universidades por la Agricultura Familiar. La Rioja. Aceptado para su publicación. 
 


FAO. 2008. Calidad de los alimentos vinculada al origen y las tradiciones en América 
Latina: estudios de casos / Ed. por Riveros H., Vandecandelaere E., Tartanac F., Ruiz 
C. y Pancorbo G. Lima: FAO-IICA. 


INTA. 2008. Normas básicas para el manejo de los recursos hídricos en el ámbitorural 
para consumo humano. Disponible en: http://inta.gob.ar/documentos/normas-
basicas-para-el-manejo-de-los-recursos-hidricos-en-el-ambito-rural-para-consumo-
humano/ 


Medrano H., Bota J., Cifre J., Flexas J., Ribas-Carbó M. y Gulía J. 2007. Eficiencia en el 
uso del agua por las plantas. Investigaciones Geográficas 43 pp. 63-84. Disponible en: 
http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/10196/1/IG_43_04.pdf 


Sarandón S.J. y Flores C.C. 2014. Agroecología: bases teóricas para el diseño y manejo 
de Agroecosistemas. Sustentables. Disponible en: 
http://www.mec.gub.uy/innovaportal/file/75868/1/agroecologia.pdf. Activo: 
Diciembre de 2017. 


Tieri M.P.; Comerón E.A.; Pece M.A.; HerreroM.A.; Engler P.; Charlón V.; García K. 
2014. Evaluación integral de los sistemas de producción de leche con énfasis en el 
impacto ambiental. Publicación Miscelánea Año 2 – N° 1. Disponible en: 
http://rafaela.inta.gov.ar/Publicaciones/documentos/miscelaneas/misc_online/misc
_online_a2_1-inta_indicadores_utilizados_para_evaluar_sustentabili.pdf  Activo 
Diciembre de 2017 


 
Nombre del Curso: AGRICULTURA FAMILIAR DEL SIGLO XXI - PERSISTENCIA 
O DESAPARICIÓN 


 
Duración:  40 horas. 
 


1. Objetivos 
 
Objetivo General 
Profundizar en el concepto de agricultura familiar y campesinado. 


Objetivos específicos 
a. Analizar las similitudes y diferencias entre los conceptos de agricultura familiar 
y campesinado. 
b. Analizar las características de la agricultura familiar en Argentina. 
c. Reflexionar sobre el concepto de racionalidad campesina. 



http://socialesinvestiga.unvm.edu.ar/ojs/index.php/socialesinvestiga/article/view/81/82

http://socialesinvestiga.unvm.edu.ar/ojs/index.php/socialesinvestiga/article/view/81/82

http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/10196/1/IG_43_04.pdf

http://www.mec.gub.uy/innovaportal/file/75868/1/agroecologia.pdf

http://rafaela.inta.gov.ar/Publicaciones/documentos/miscelaneas/misc_online/misc_online_a2_1-inta_indicadores_utilizados_para_evaluar_sustentabili.pdf

http://rafaela.inta.gov.ar/Publicaciones/documentos/miscelaneas/misc_online/misc_online_a2_1-inta_indicadores_utilizados_para_evaluar_sustentabili.pdf
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d. Analizar el concepto de estrategias de reproducción social. 
e. Reflexionar en torno a la cuestión: ¿persistencia o desaparición de la agricultura 
familiar? 


 
2. Contenidos 
 
Se estudiará los Conceptos de agricultura familiar y campesinado; las estrategias de 
reproducción social; la noción de campo social y capital social; la situación y 
características de la agricultura familiar argentina; la persistencia campesina. 


UNIDAD 1: El contexto internacional. El viejo y el nuevo orden agroalimentario global. 


UNIDAD 2: Las estrategias de reproducción social. ¿La racionalidad campesina o las 
estrategias razonables? Los actores sociales y el espacio social. 


UNIDAD 3: La importancia de la AF en Argentina. Interacción Agricultura 
Familiar/Seguridad y soberanía alimentaria 


UNIDAD 4: El dinamismo de la Agricultura Familiar. La pluriactividad. La 
continuidad espacial social rural-urbano. 


UNIDAD 5: Matriz FODA sobre Agricultura Familiar. ¿Persistencia o desaparición 
campesina? 


 


3. Evaluación. 
 
Los participantes del curso serán evaluados en dos instancias descriptas a 
continuación: 
a. Evaluación diagnóstica: Se realizará al comienzo del curso y consistirá en 
preguntas de opción múltiple y de desarrollo que tiendan a dar cuenta de los 
conocimientos previos de los participantes del curso en relación a las temáticas a 
desarrollar durante el desarrollo del mismo. 
b. Evaluación final: Se realizará luego de concluido el curso. Se entregarán las 
pautas al finalizar el mismo y los participantes contarán con 60 días como máximo para 
la elaboración y entrega del trabajo final. Este consistirá en la reflexión sobre los 
contenidos abordados y en la aplicación práctica de los mismos a una situación real 
vinculada a la práctica profesional de los participantes. 


Para la aprobación del curso se deberá cumplir con la asistencia al 80% de las 
instancias áulicas. 
 


4. Bibliografía 


Cáceres D. M. 2014. Amenazas y desafíos que enfrenta el campesinado en Argentina. 
¿Descampesinización o Persistencia?. En C. Craviotti (Ed.) Agricultura Familiar en 
Latinoamérica. Continuidades, Transformaciones y Controversias, pp 205-232. Editorial 
Ciccus, Buenos Aires. 
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Cáceres, D. M., G. Soto, G. Ferrer, F. Silvetti y C. Bisio (2010), “La expansión de la 
agricultura industrial en Argentina central: su impacto en las estrategias campesinas”, 
Cuadernos de Desarrollo Rural, 64: 91–119. Bogota 
 
Giarracca, Norma, Susana Aparicio y Carla Gras (2001), “Multiocupación y 
pluriactividad en el agro argentino: el caso de los cañeros tucumanos”, Desarrollo 
Económico, 41(162). Buenos Aires 
 
Gutierrez A. 2004.  ¨Pobre, como siempre..."Estrategias de reproducción social en la pobreza. 
Ferreyra Editor.Córdoba. 
 
Gutierrez A. 2005. Las prácticas sociales. Una introducción a Pierre Bourdieu. Ferreyra 
Editor. Córdoba. 
Lopez Castro N. 2013. Persistencia en los márgenes. La agricultura familiar en el sudoeste 
bonaerense. Ciccus. Buenos Aires. 
Lopez Castro, N.  Prividera G. (comps.) 2011. Repensar la agricultura familiar. Aportes 
para desentrañar la complejidad agraria pampeana.: CICCUS Ediciones. Buenos Aires. 
Murmis M. 1992. Tipología de pequeños productores campesinos en América. En 
Posada  M. (comp). Sociología Rural Latinoamericana. Hacendados y campesinos. CEAL. 
Buenos Aires 
Neiman, Guillermo y Clara Craviotti (2005), Entre el Campo y la Ciudad: Desafíos y 
Estrategias de la Pluriactividad en el Agro, CICCUS, Buenos Aires. 
 
Rubio B. La crisis alimentaria y el nuevo orden agroalimentario financiero energético 
mundial.  http://www.mundosigloxxi.ciecas.ipn.mx/pdf/v04/13/03.pdf 
 
Shanin T. 1974. La organización de la unidad económica campesina. Ed. Nueva Visión. 
Buenos Aires. 
 
Silvetti, Felicitas (2010), Estrategias Campesinas, Construcción Social del Hábitat y 
Representaciones sobre la Provisión de Servicios Ecosistémicos en el Chaco Árido. Un Análisis 
Sociohistórico en el Departamento Pocho (Córdoba, Argentina), Tesis de Doctorado, 
Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba. 


Van derPloeg J. 2010. "Nuevos campesinos. Campesinos e imperios alimentarios. Barcelona. 
Icaria Editorial. 


 


Nombre del Curso: INTRODUCCIÓN AL MANEJO DE CUENCAS 
HIDROGRÁFICAS 
 
Duración:  30 horas 
 


1. Objetivos 
 


Objetivo General: 


Introducir los conceptos de diagnóstico, planificación y gestión de cuencas 
hidrográficas, con énfasis en aspectos agronómicos productivos y de conservación. 
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Objetivos Específicos: 


 Reconocer a la cuenca como unidad de planificación para el ordenamiento 
sustentable del territorio. 


 Valorar el trabajo multidisciplinario como dinamizador en el análisis y 
planificación del ordenamiento territorial sustentable. 


 Reconocer las problemáticas en diferentes tipos de cuencas en el centro del país. 


 


2. Contenidos 


Unidad 1. Introducción al concepto de cuenca y gestión de cuencas. 
Definición de cuenca y paisaje. Conceptos básicos. Tipos de cuencas. Hidrología. El 
agua como elemento vinculante. Observación del fenómeno de erosión hídrica. 
Geomorfología, nociones del modelado terrestre en las cuencas a visitar. Suelos: el 
conocimiento práctico del suelo. Comprensión del estado del suelo. El paisaje y la 
vegetación natural, implantada y cultivos como responsables de la regulación hídrica. 
El cambio climático y sus efectos. Uso del territorio. Introducción al Ordenamiento de 
Cuencas. La cuenca como unidad de planificación. Bases físicas para el ordenamiento 
de cuencas: Aspectos físicos, hídricos, biológicos. 
 
Unidad 2. Cuencas de la provincia de Córdoba. 
Cartografía: uso, aplicación e interpretación del material cartográfico. 
 Presentación y discusión sobre la Cuenca Media del Río Suquía 
 Presentación y discusión sobre la cuenca de Chancaní 
 Presentación y discusión sobre la cuenca de Rafael García – Lozada 
 Presentación y discusión sobre la cuenca del Lago San Roque 


 


Actividades Prácticas: Viaje de observación, exploración y reconocimiento a una de las 
cuencas descriptas. Descripción y recorrido de una cuenca hidrográfica. Esta instancia 
será acompañada por material didáctico y guía de estudio que el alumno completará al 
final del día. 


Actividades de aula: Presentaciones teóricas, análisis y discusión de material 
bibliográfico. 


 


3. Evaluación. 
 
Resolución de cuestionario semi-estructurado y elaboración de propuestas de gestión 
sobre problemáticas concretas. 
 


4. Bibliografía 


Buol, S. W.; Hole, F. D. y R. J. McCraken. 1981. Genesis y Clasificación de Suelos. Ed 
Trillas, México. 


Carta de Suelos de la República Argentina (Hojas varias). 
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Cátedra de Manejo de Suelos (FCA-UNC). Capítulo de “Suelos y Cambio climático” y 
capítulo de “Mapeo de Suelos”. 
http://agro.unc.edu.ar/~paginafacu/suelos/index.html 


Coirini, R. O.; Karlin, M. S. y G. J. Reati (Eds.). 2010. Manejo Sustentable del Ecosistema 
Salinas Grandes, Chaco Árido. Ed. Encuentro. 


Etchevehere, P. H. 1998. Normas de reconocimiento de suelos. Facultad de Ciencias 
Agrarias, Universidad Nacional de Lomas de Zamora. 


Faustino, J. y F Jiménez Otárola. 2000. Manejo de cuencas hidrográficas. CATIE. 35 p. 


Gorgas, J. A. y J. L. Tassile (Eds.). 2006. Recursos Naturales de la Provincia de Córdoba. 
Los Suelos. Nivel de Reconocimiento 1:500.000. Agencia Córdoba Ambiente e INTA 
(EEA Manfredi). 


Jobbagy, E. G., Nosetto, M. D., Paruelo, J. M. y G. Piñeiro. 2006. Las forestaciones 
rioplatenses y el agua. Ciencia Hoy 16 (95): 12-21. 


Karlin, M. S. 2013. Cambio climático en zonas semiáridas: El caso Chaco Árido. 
Editorial Académica Española. 


Karlin, M.; Schneider, C.; Rufini, S.; Bernasconi, J.; Accietto, R.; Karlin, U. y Y. Ferreyra. 
2014. Caracterización florística de la Reserva Natural Militar Estancia La Calera. 
Nature and Conservation 7(1): 6-18. 


Matteucci, S. D, Herrera, P., Miñarro, F., Adámoli, J., Torrela, S. y S. Ginzburg. 2007. 
Herramientas de toma de decisiones en la zonificación para el uso sustentable en los 
humedales del sudeste de la Región Chaqueña. FVSA-FUNDAPAZ. Informe Técnico. 
26 p. 


Paruelo, J. M., Jobbágy, E. G., Laterra, P., Dieguez, H., García Collazo, M. A. y A. 
Panizza. 2014. Ordenamiento Territorial Rural. Conceptos, métodos y experiencias. 
ONU-FAUBA-MAGyP. 575 p. 


Rejmánek, M., Richardson, D. M. y P. Pyšek. 2013. Pantinvasions and 
invasibilityofplantcommunities. En: van derMaarel, E. y J. Franklin. 
VegetationEcology. John Wiley &Sons. Pp: 387-424. 


Sereno, R.; Apezteguía, H. P.; Ateca, M. R.; Bertoni, J. C.; Esmoriz, G.; Luque, R. L. y H. 
P. Bertoni. 1997. Manual de Control de la Erosión Hídrica. Universidad Nacional de 
Córdoba. Secretaría de Ciencia y Tecnología. Facultad de Ciencias Agropecuarias. 


Zeballos, S. R., Giorgis, M. A., Cingolani, A. M., Cabido, M., Whitworth-Hulse, J. I. y D. 
E. Gurvich. 2014. Do alien and nativetreespeciesfrom Central Argentina differ in 
theirwatertransportstrategy? Austral Ecology. 


 


Nombre del Curso: ELEMENTOS PARA EL ANÁLISIS INSTITUCIONAL EN EL 
CAMPO DE LAS CIENCIAS AGROPECUARIAS. 


Duración: 40 horas. 
 


1. Objetivos 
 
Objetivo General: 



http://agro.unc.edu.ar/~paginafacu/suelos/index.html
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Brindar marcos teóricos y metodológicos para aproximarse al análisis institucional 
reconociendo los aspectos estructurales y funcionales que configuran las instituciones 
universitarias y las escuelas secundarias. 
 
Objetivos Específicos: 
Analizar las tendencias políticas y socio-culturales que dieron origen al sistema 
educativo argentino. 
Analizar la institución universitaria y la escuela secundaria a partir de su dinámica 
institucional y comunicacional en relación con la cultura e identidad de la 
organización. 
Generar espacios de análisis sobre la complejidad que atraviesa a la práctica 
institucional en general y a la práctica docente universitaria y de nivel secundario en 
particular. 
 


2. Contenidos 


La educación como función humana y social. Orígenes del sistema educativo 
argentino: las ideas fundantes. La función social de la institución educativa 
universitaria y escuela secundaria: el contrato fundacional. Procesos de 
institucionalización: lo instituido e instituyente.  Gramática Institucional.  Historia 
institucional. Cultura Institucional. Imaginario Institucional. Dimensiones 
institucionales. El grupo y la tarea. Los actores institucionales y las relaciones de poder. 
Actores, conflicto y convivencia. 
 


3. Evaluación. 
 
Escrita, individual. 
 


4. Bibliografía 


Acosta, F. (2014). “Entre procesos globales y usos locales: Análisis de categorías 
recientes de la Historia de la Educación para el estudio de la escuela secundaria en 
Argentina”. Revista Tiempo, espacio, educación.  1 (2). En prensa. 


Arata, N. y Mariño, M. (2013). La educación en la Argentina. Una historia en 10 
lecciones. Buenos Aires. Ed. Novedades Educativas. 


Argüello, Juan A. (2001). Propuesta de docencia, investigación, extensión.  Editor: 
Córdoba: UNC-FCA. Pp 58. 


Butelman, I. (Compi.). 2010. Pensando las instituciones. Sobre teorías y prácticas en 
educación. Buenos Aires. Paidós Grupos & Instituciones. 237pp. 


Corti, A. M. 2008. La Institución concepto. Mimeo. UNSL 


Corti, A.M. 2001. Cambio y Gramática Institucional en la Educación Superior. Revista 
Fundamentos en Humanidades, Año II Nº2. UNSL. Argentina. pp 77-90. 


Fernández, L. 2001. El análisis de lo Institucional en la Escuela. Notas Teóricas. Bs As. 
Paidós. Pag125 a 135. 


Fernández, L. M. 1998. Instituciones educativas. Dinámicas institucionales en 
situaciones críticas. Buenos Aires. Paidós. Grupos e instituciones. 
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Foucault. M. 2003. Vigilar y Castigar. Nacimiento de la prisión. Buenos Aires. Siglo XXI 
Editores Argentina. 314 pp. 


Frigerio, G.; Poggi, M.; Tiramonti, G.; Aguerrono, I. 2006. Las instituciones educativas. 
Cara y Ceca. Buenos Aires. Editorial Troquel S.A. 174 pp. 


Gallard, M.A. (2006). La construcción social de la escuela media: una aproximación 
institucional. Buenos Aires. Stella. 


Gallart, M. A.; M. Cerrutti y G. Binstock (2006) Gestión pública y privada, autonomía 
institucional y logros educativos en la enseñanza media argentina. Buenos Aires, 
Informe final de investigación (mimeo). 


Garay, L. 2000. Algunos Conceptos para Analizar Instituciones Educativas. UNC. 


Ministerio de Educación de la Nación: Ley de Educación Nacional. Bs. As. 2007. 


Ministerio de Educación de la Nación: Lineamientos fundamentales para la educación 
secundaria en la Argentina. Bs. As. 2009. 


Perazza, R. 2008.  Pensar en lo público. Notas sobre la educación y el Estado. Buenos 
Aires. Ed. Aique educación. 


Pogi, M. 2002. Instituciones y trayectorias escolares. Replantear el sentido común para 
transformar las prácticas educativas. Buenos Aires. Editorial Santillana. 


Puiggrós, A. 2009. Qué pasó en la educación argentina. Buenos Aires. Editorial 
Galerna. 


Terigi, F. (2008). Los cambios en el formato de la escuela secundaria Argentina: por qué 
son necesarios, por qué son tan difíciles. Propuesta Educativa, 17 (1), 63-67. 


Tovillas, P. 2010. Bourdieu. Una introducción. Buenos Aires. Quadrata de Incunable 
SRL (Ed). 125 pp. 
 
Nombre del Curso: HERRAMIENTAS ESTADÍSTICAS PARA EL ANÁLISIS DE 
DATOSMULTIVARIADOS 
 
Duración: 40 horas. 
 
1. Objetivos 
Objetivo general: 
Ofrecer a los participantes un espacio para la discusión y generación de conocimientos 
que les permitan reconocer datos multivariados y situaciones donde el 
análisismultivariado es necesario y provechoso. 
 
Objetivos específicos 
 Familiarizar al participante con las técnicas más conocidas de análisis 


multivariado. 


 Presentar nuevas tecnologías para el análisis de estudios observacionales 
yexperimentales con numerosas variables. 


 Enseñar y Familiarizar a los participantes con el uso de software estadístico. 


 Ilustrar la diversidad de aplicaciones de técnicas multivariadas y sus 
relacionesmediante el análisis de casos y el debate sobre diferentes enfoques 
einterpretaciones para cada uno. 


 Desarrollar destrezas para comunicar resultados del análisis multivariado con 
laterminología apropiada. 
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2. Contenidos 
 
Conceptos Generales 
Datos multivariados. Ejemplos de motivación. 
Medidas de distancia estadística. 
Ordenamiento 
Análisis de componentes principales. Biplots 
Escalamiento multidimensional métrico 
Análisis de correspondencias múltiples 
Análisis Procrustes generalizado 
Clasificación 
Análisis de Conglomerados 
Análisis Discriminante 
Árboles de Regresión y Clasificación. CART. 
Inferencia 
Análisis multivariado de varianza. 
Correlaciones Canónicas 
Regresión por Mínimos Cuadrados Parciales (PLS). Triplots. 
 
3. Evaluación. 
Para realizar la evaluación final deberá haber asistido al 80% de las actividades. El 
trabajointegrador final consta de la resolución de situaciones problemas y podrá ser 
abordadoIndividualmente o en grupo de hasta tres integrantes. 
 
4. Bibliografía 


Anderson, T.W. 2003. AnIntroductiontoMultivariateStatisticalAnalysis. Wiley- 
Interscience. 752 pp 


Balzarini, M.G. 2006. Análisis Multivariado. Notas de Clase. Universidad Nacional de 
Córdoba. 190 pp. 


Balzararini, M.G; Di Rienzo, J; Tablada, M; Gonzalez, L; Bruno, C; Córdoba, M; 
Robledo, W; Casanoves, F. 2012. Estadística y Biometría. Ilustraciones del uso de 
InfoStat en problemas 


de agronomía. Editorial Brujas. ISBN 978-987-591-301-1. 400pp. 


Di Rienzo J.A., Casanoves F., Balzarini M.G., Gonzalez L., Tablada M., Robledo C.W. 
InfoStat versión 2012. Grupo InfoStat, FCA, Universidad Nacional de Córdoba, 
Argentina. URL 


http://www.infostat.com.ar 


Johnson, R.A. and Wichern, D.W. 1998. Appliedmultivariatestatisticalanalysis. Cuarta 


Edición. Prentice Hall. UpperSaddleRiver. NJ. 


Manly, B. 2005. MultivariateStatisticalMethods – A Primer. Third ed. Chapman and 


Hall/CRC, Boca Raton, Fl, 214 pp. 
 
Software: 


Se utilizará el software estadístico InfoStat (Di Rienzo et al., 2015) y su conexión con el 
software R (R Core Team, 2015). 







185 


Di Rienzo J.A., Casanoves F., Balzarini M.G., Gonzalez L., Tablada M., Robledo C.W. 
InfoStat versión 2015. Grupo InfoStat, FCA, Universidad Nacional de Córdoba, 
Argentina. URL http://www.infostat.com.ar 


R Core Team, 2015. R: A language and environment for statistical computing. R 
Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL http://www.R-
project.org/. 


Documentación de InfoStat: 


Balzarini M.G., Gonzalez L., Tablada M., Casanoves F., Di Rienzo J.A., Robledo C.W. 
2008. 


Infostat. Manual del Usuario, Editorial Brujas, Córdoba, Argentina. 
 
Nombre del Curso: INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICAAPLICADOS AL RELEVAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS 
RECURSOS AGRÍCOLAS YNATURALES 
 
Duración: 60 horas. 
 
1. Objetivos 
Objetivo general: 
Capacitar a los alumnos en el conocimiento y la práctica de los sistemas de 
informacióngeográfica (SIG) y el procesamiento de imágenes satelitales para su 
implementación en elcampo de los recursos agrícolas y naturales. 
 
Objetivos Específicos: 


 Introducción al conocimiento de un Sistema de Información Geográfico 
específico,en este caso el software TerrSet. 


 Desarrollo y práctica de los módulos más característicos del programa. 


 Impartir los conocimientos necesarios para la restauración, 
georreferenciación,interpretación y clasificación de imágenes satelitales. 


 Elaboración de índices verdes (NDVI), sobre la base de manejo de 
imágenessatelitales. 


 Elaboración de mapas temáticos (uso de suelo, vegetación, etc) utilizando 
losconceptos básicos de clasificación supervisada. 


 
2. Contenidos 
 
I. Sistemas de Información Geográfica (SIG) 
Introducción a los SIG 
El Ambiente TerrSet 
Visualización: Capas y Colecciones 
Visualización: Efectos de interacción de capas (Mezcla, Transparencia, Composición y 
Anaglifos) 
Visualización: Consulta de Mapas 
Visualización: Superficies- Sobrevuelo e Iluminación 
Composición de Mapas 
Paletas, Símbolos y Creación de Capas de Textos 
Estructuras de Datos y Escalas 
Colecciones Vectoriales y SQL 
Introducción a los Ejercicios SIG 
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Modelación Cartográfica 
Consulta de Bases de Datos 
Operadores de Distancia y de Contexto 
Algebra de Mapas 
Evaluación Multicriterio 
Desarrollos de Criterios y Álgebra Booleana 
Estandarización No Booleana y Combinación Lineal Ponderada 
Restauración Geográfica 
Georrefenciación de una imagen. 
Explorando las imágenes 
Explorando Valores de Reflectancia 
Creando Compuestas Color 
Los Índices de Vegetación: 
Basados en la pendiente 
Basados en la distancia 
 
Clasificación Supervisada 
Desarrollos de Sitios de Entrenamiento 
Desarrollo de Firmas Espectrales 
Clasificación 
Clasificación No Supervisada 
 
3. Evaluación. 
Evaluaciones periódicas y trabajos para entregar en el desarrollo del curso. 
 


4. Bibliografía 


Arentze, T.A.; Borgers, A.W.J. y Timmerman, H.J.P. (1996). “Integrating GIS 
intoplanning process”, en Fisher, M.; Scholten, H.J. y Unwin, D.: 
Spatialanalyticalperspectives on GIS. London, Taylor &amp; Francis. 


Bolstad, P. 2012. GIS Fundamentals. A firsttextonGeographicInformationSystems, 
Eider Press. 4 thEdition 


Bosque Sendra, J. (1999). “La ciencia de la información geográfica y la geografía”, en: 
VII Encuentro de Geógrafos de América Latina (en CD-ROM), San Juan de Puerto 
Rico,Puerto Rico, 15 pp. 


Bosque Sendra, J. (2001). “Planificación y gestión del territorio. De los SIG a los 
Sistemas de ayuda a la decisión espacial (SADE)” en El Campo de las Ciencias y las 
Artes (Servicio de publicaciones del BBVA), 138, pp. 137-174.  


Bosque Sendra, J. (2005). “Espacio geográfico y ciencias sociales. Nuevas propuestas 
para el estudio del territorio”, Investigaciones regionales, 6, pp. 203-221. 


Bosque Sendra, J. y García, R.C. (2000): “El uso de los sistemas de información 
geográfica en la planificación territorial”, Anales de Geografía de la Universidad 
Complutense, Vol. 20, pp.49-67. 


Bosque Sendra, J.; Chicharro Fernández, E.; Díaz Muñoz, M.A.; Escobar Martínez, F.J. y 
Galve Martín, A. (1995). “La información en Geografía Humana. Algunos problemas 
de su tratamiento con un sistema de Información Geográfica (SIG)”, Anales de 
Geografía de la Universidad Complutense, 15, p. 141-155. 
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Bosque Sendra, J.; Díaz Muñoz, M.A.; Gómez Delgado, M.; Rodríguez Espinosa, V.M.; 
Rodríguez 


Bracken, I. and Webster, C. (1990). Informationtechnologyforgeography and planning 
including principles of GIS. London, Routledge.  


Burrough, PA &amp; RA McDonnell. 1998. 
PrinciplesofGeographicalInformationSystems. 


Oxford UniversityPress. 


Duckham, M.; Goodchild, M.F. and Worboys, M.F. (2003). Foundations of Geographic 
Information Science. New York, Taylor &amp; Francis. 


Durán, A.E. y Vela Gayo, A. (1999): “Un procedimiento, basado en un SIG, para 
localizar centros de tratamiento de residuos”, Anales de Geografía de la Universidad 
Complutense, 19, pp.295-323. 


Foresman, T.W. and Millete, T.L. (1996). “Integratingofremotesensing and GIS 
technologies for planning”, en Star, J.L.; Estes, J.E. y McGwire, K.C.: Integrationof 
Geographic 


Fotheringham, A.S. y Wegener, M. (2000): Spatialmodels and GIS. London, Taylor 
&amp; Francis. 


Gómez Orea, D. (1994). Ordenación del territorio. Una aproximación desde el Medio 
Físico. Madrid, Editorial Agrícola Española. 


Goodchild, M. and Haining, R.P. (2005). “SIG y análisis especial de datos: perspectivas 
convergentes”, Investigaciones regionales, 6, pp. 175-201. 


Goodchild, M.F. and Janelle, D.G. (2004). Spatiallyintegrated social science. New York, 
Oxford UniversityPress. 


Goodchild, M.F.; Parks, B.O. and Steyaert, L.T. (1993). Environmentalmodellingwith 
GIS. New York, Oxford UniversityPress.  


Goodchild, M.F.; Steyaert, L.T. and Parks, B.O. (1996). GIS and 
environmentalmodelling: Progress and researchissues. Fort Collins, CO: GIS 
WorldBooks. 


Hernández Morcillo, M.; Guillén Climent, M.L.; Meroño de Larriva, J.E.; Cruz 
Fernández, J.L. y Aguilera Ureña, M.J. (2006). “La planificación sostenible a través del 
SIG y la teledetección”, en Camacho,M.T.; Cañete, J.A. y Lara, J.J. (Eds): El acceso a la 
información espacial y las nuevas tecnologías geográficas. Actas del XII Congreso 
Nacional de Tecnologías de la Información Geográfica. Granada, pp. 1593-1606. 


Janssen, R. and Rietveld, P. (1990). “Multicriteria analysis and geographical 
information systems: anapplicationtoagriculturalland use in theNetherlands”, en 
Scholten, H.J. and Stillwell, J.C.H. (Eds.): Geographicalinformationsystemsforurban 
and regional planning. Kluwer, GeoJournal Library, pp. 129-139. 


Johnston, J. (1999). “Geography and GIS”, en Longley, P.A.; Goodchild, M.F; Maguire, 
D.J. y Rhind, D.W. (Eds.): GeographicalInformationSystems. Volume II, New York, 
John Wiley &amp; Sons, Inc., pp.39-47. 


Koomen, E.; Stillwell, J.; Bakema, A. and Scholten, H.J. (2007). Modellingland-use 
change. Progress and applications. Dordrecht, Springer. 
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Leboreiro, A. (1999). “De la teoría a la práctica en la planificación territorial”, Urban, 3, 
pp. 68-79. 


Longley PA, MF Goodchild, DJ Maguire &amp; DW Rhind. 2011. Geographic 
Information Systems and Science, 3rd Ed, John Wiley &amp; Sons, Inc. 


Longley, P.A.; Goodchild, M.F; Maguire, D.J. y Rhind, D.W. (1999). Geographical 
InformationSystems. Volume I &amp; Volume II, New York, John Wiley &amp; Sons, 
Inc. 


Longley, P.A.; Goodchild, M.F; Maguire, D.J. y Rhind, D.W. (2001). Geographic 
Information Systems and Science. Chichester, John Wiley &amp; Sons, LTD. 


Maguire, D.J.; Batty, M. and Goodchild, M.F. (2005). GIS, SpatialAnalysis and 
Modelling. Redlands, California, USA, ESRI Press. 


Ojeda Zújar y Cabrera Tordera, A. (2006). “Utilidades y funcionalidades de un visor 
tridimensional interactivo en la gestión litoral (SIGLA: Sistema de Información 
Geográfica del Litoral de Andalucía)”, en Camacho, M.T.; Cañete, J.A. y Lara, J.J. (Eds): 
Pujadas, R. y Font, J. (1998). Ordenación y planificación territorial. Madrid, Editorial 
Síntesis. 


Scholten, H.J. and Stillwell, J.C.H. (1990). Geographicalinformationsystemsforurban 
and regional planning. KluwerAcademic. 


Wegener, M. (2000). “Spatialmodels and GIS”, en Fotheringham, A.S. y Wegener, M. 
(Eds.): Spatialmodels and GIS. London, Taylor &amp; Francis, pp.3-20. 


Yeh, A.G-O. (1999). “Urban planning and GIS”, en Longley, P.A.; Goodchild, M.F; 
Maguire, D.J. Y Rhind, D.W. (Eds.): GeographicalInformationSystems. Volume II, New 
York, John Wiley &amp; Sons, Inc., pp.877-888. 
 
Nombre del Curso:MODELOS MATEMÁTICOS PARA SISTEMAS BIOLÓGICOS: 
DINÁMICA Y CAOS 


Duración: 60 horas. 
 


1. Objetivos 
 
Objetivo General 
El objetivo general de este curso es mostrar la provechosa interacción entre la Biología 
y la Matemática. Para ello se verá cómo, por una parte, la Matemática es una 
herramienta sumamente interesante para entender distintos fenómenos biológicos, y 
estos, a su vez, son una fuente de problemas matemáticos difíciles. 
 
Objetivos específicos 


 Adquirir los conceptos y técnicas propias de resolución de ecuaciones 
diferenciales. 


 Desarrollar la teoría de sistemas dinámicos base para la comprensión de 
sistemas biológicos, químicos, físicos, etc. 


 Comprender la teoría de sistemas como base para describir con bifurcaciones 
los distintos estados de sistemas biológicos, físicos, etc. 


 Desarrollar destrezas, habilidades y actitudes necesarias para la aplicación de 
esta rama de la matemática para análisis de datos propios de las ciencias 
agropecuarias. 
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2. Contenidos 


 Breve repaso de Ecuaciones diferenciales. Ecuaciones lineales y no lineales de 
primer orden. Métodos de resolución. 


 Sistemas de ecuaciones diferenciales lineales.  Métodos de resolución. 
Aplicaciones. 


 Teoría dinámica: sistemas dinámicos unidimensionales. Puntos fijos y 
estabilidad. Bifurcaciones: atractores y expulsores. 


 Sistemas dinámicos en el plano: puntos fijos, bifurcaciones, ciclos periódicos 
estables, semi estables e inestables.  Aplicaciones (Biología: distintas relaciones 
entre especies que cohabitan, Química: Procesos metabólicos-energía, Física: 
Leyes de Hooke, etc). 


 Sistemas dinámicos en el espacio. Planteo de los sistemas caóticos. El concepto 
de caos. Sistema de ecuaciones de Lorenz: efecto mariposa. Sistema de 
ecuaciones de Rossler. 


 Uso de software para resolución de modelos. 
 


3. Evaluación. 
 
Asistencia al 80% de las actividades, presentación de las guías de trabajo completas y 
exposición de un trabajo integrador final de solución de situaciones problemas de 
temas de trabajo de los alumnos (Podrá ser abordado en forma individual o en grupo 
de hasta tres integrantes). 
 


4. Bibliografía 


Strogatz S. Nonlinear Dynamics and Chaos: WithApplicationstoPhysics, Biology, Chemistry, 
and Engineering.  Ed. WestviewPress. 2014. 
 
De Ampliación: 
 
Wiggins S. IntroductiontoAppliedNonlinearDynamicalSystems and Chaos, Ed. Springer. 
2003 
 
Guckenheimer J. and Holmes P.NonlinearOscillations, DynamicalSistems and 
Bifurcationsof vector fields. Ed. Springer-Verlag New York. 1983. 
 
Gleick J. Chaos: making a new science.Ed. Editorial Crítica. 2012. 
 
Nombre del Curso:APORTES DE LA NEUROCIENCIA COGNITIVA A LOS 
APRENDIZAJES ACADÉMICOS 
 
Duración:  40 horas 
 


1. Objetivos 
 
Objetivo General 



http://www.lsd.df.uba.ar/materias/dnl/dnl_2011_files/biblio_files/Wiggins.djvu

http://www.lsd.df.uba.ar/materias/dnl/dnl_2011_files/biblio_files/Guckenheimer.djvu
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 Conocer los aportes que la Neurociencia ha brindado al conocimiento de los 
procesos cognitivos relacionados con el aprendizaje de los alumnos 
universitarios y de la escuela secundaria. 


Objetivos Específicos 
 Considerar las diferentes vías de aprendizaje para el diseño de propuestas que 


a través de recursos diversos promuevan el aprendizaje y el desarrollo de 
habilidades. 


 Aplicar los aportes de las neurociencias a la práctica pedagógica considerando 
la relación entre el cerebro, el aprendizaje y el desarrollo humano reflejados en 
una enseñanza innovadora. 


 


2. Contenidos 


La Neurociencia cognitiva y educación. Procesos neurofisiológicos y neurobiológicos 
del pensamiento.  Cognición. Metacognición y aprendizaje. Habilidades Cognitivas.  
Diferentes vías y estilos de aprendizaje. Relación entre el conocimiento del 
funcionamiento del cerebro y su aplicación en la práctica docente. La construcción 
social del concepto de inteligencia. Representaciones de los docentes sobre la 
inteligencia. 
 


3. Evaluación. 
 
Escrita, individual. Al final del curso. 
 


4. Bibliografía 


Ansari, D. y Coch, D. 2006 Bridges overtroubledwaters: education and 
cognitiveneuroscience. TRENDS in CognitiveSciences.. Vol. 10. Nº 4. 


Avendaño C., William R.; Parada-Trujillo, Abad E. 2012. El mapa cognitivo en los 
procesos de evaluación del aprendizaje. Investigación & Desarrollo, vol. 20, núm. 2, 
julio-diciembre, 2012, pp. 334-365. Universidad del Norte. Barranquilla, Colombia 


Beltrán, J.A. 2000ª. Aspectos teóricos y conceptuales sobre las habilidades cognitivas. 
Symposium de Programas de Intervención Cognitiva. Universidad de Granada. 


Campos, A.L. 2010. Neuroeducación: uniendo las neurociencias y la educación en la 
búsqueda del desarrollo humano. La educ@ción revista digital N°143. 
http://www.educoea.org/portal/La_Educacion_Digital/laeducacion_143/articles/ne
uroeducacion.pdf 


De la Narrera, M.L.; Donolo, D. 2009. Neurociencias y su importancia en contextos de 
aprendizaje. Revista Digital Universitaria.  Volumen 10 Número 4 • ISSN: 1067-6079. 


Fernández Coto, R.; Méndez, A. 2015. Neuropedagogía. Hacia una educación cerebro-
compatible. Buenos Aires. Editorial Bonum. 160 pp. 


Gardner, H. 2011. Inteligencias múltiples. La teoría en la práctica. Barcelona. Editorial 
Paidós Iberia. 384 pp. 
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Gómez Cumpa, J. 2004. Neurociencia Cognitiva y educación. Universidad Nacional 
Pedro Ruiz Gallo. Escuela de Postgrado Facultad de Ciencias Histórico Sociales y 
Educación. Maestría en Ciencias de la Educación .Mención: Psicopedagogía Cognitiva. 
Fondo Editorial FACHSE. Lambayeque, Perú. Serie: Materiales del Postgrado 


Howard J. 2011.Neurociencia Educación y cerebro: de los contextos a la práctica. 
Madrid Ed Arial. 360 pp. 


Howard-Jones, P.A. 2014. Neuroscience and education: myths and messages. 
NatureReviewsNeuroscience; doi:10.1038/nrn3817 


Jayne, S.; Uta- Frith, B. 2011. Como aprende el cerebro. Barcelona. Editorial Ariel. 


Marina, J.A.; Pellicer, C. 2015.La inteligencia que aprende. Buenos Aires. Editorial 
Santillana.216 pp. 


Mora, F. 2013. Neuroeducación. .Madrid. Ed Alianza. 224 pp. 


Owens, M.T. &Tanner, K.D. 2017. Teaching as brainchanging: 
exploringconnectionsbetweenNeuroscience  andinnovativeteaching.  CBE—
LifeSciencesEducation • 16:fe2, pp 1–9. 


Sigman, M.; Peña, M.; Goldin, A.P. & Ribeiro, S. 2014. Neuroscience and education: 
prime time tobuildthe bridge. NatureNeuroscience 17:4 pp 497-502. 
 
Nombre del Curso:BIOESTADÍSTICA 
 
Duración:  40 horas. 
 


1. Objetivos 


- Capacitar estudiantes de posgrado en Cs. Forestales y afines en tecnologías para el 
análisis exploratorio de datos experimentales a través de la interpretación de 
gráficos, tablas de frecuencias y estadísticos descriptivos. 


- Ilustrar la diversidad de aplicaciones de los modelos lineales de Análisis de 
Varianza y Regresión y desarrollar destrezas en la formulación y aplicación de los 
mismos mediante el análisis de casos y el debate sobre diferentes enfoques e 
interpretaciones para cada caso. 


- Se pretende que los participantes realicen experiencias de modelación que 
incrementen la capacidad de: 


- Reconocer y modelar problemas clásicos de análisis de la varianza y regresión 
lineal. 


- Vincular la estructura de los datos con los distintos términos de los modelos 
lineales. 


- Interpretar el significado de las estimaciones y pruebas de hipótesis asociadas. 
- Comunicar resultados científicos con la terminología estadística apropiada. 
 


2. Contenidos 
 


Análisis Exploratorio 


Estadísticos Descriptivos. Medidas de Posición: media, moda, mediana, cuantiles. 
Medidas de Dispersión: Varianza, Coeficientes de Variación. Estimación e intervalos de 
confianza. Prueba de hipótesis. Interpretación. Tablas de Frecuencias. Gráficos. 
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El modelo lineal de clasificación (análisis de la varianza de efectos fijos) 


Principios del diseño experimental. Experimentos unifactoriales. Pruebas de 
comparaciones múltiples. Descomposición de sumas de cuadrados mediante contrastes 
ortogonales. Valoración de supuestos. 


Experimentos con estructura factorial de tratamientos. Factores cruzados y anidados. 
Número de repeticiones necesarias para tener la potencia deseada. 


Experimentos con estructura de parcelas. Diseños completamente aleatorizados, 
diseños en bloques, parcelas divididas. Combinación de estructura factoriales de 
tratamientos con estructuras de parcelas. 


El modelo lineal de regresión 


El modelo lineal de regresión. Regresión lineal simple. Coeficientes de regresión. 
Estimación e intervalos de confianza. Prueba de hipótesis. Aplicaciones. Generación de 
datos bajo un modelo de regresión con parámetros conocidos. Valores predichos, 
bandas de confianza y predicción. Análisis de residuos. Adecuación del modelo. 


El modelo de regresión lineal múltiple. Estimación. Interpretación de los coeficientes 
de regresión múltiple. Pruebas de hipótesis. Modelo de regresión polinómica. Sumas 
de cuadrado secuenciales y condicionales. 


Diagnóstico en regresión lineal múltiple. Leverage, distancia de Cook, residuos 
estudentizados y externamente estudentizados. Residuos parciales. 


 
3. Evaluación. 
 
Para la evaluación del curso se requiere que se cumpla con una asistencia al 80% de las 
clases y el análisis e interpretación de problemas planteados mediante el uso de las 
diferentes herramientas estadísticas, con la ayuda de INFOSTAT. 


Se utilizará el software estadístico InfoStat. 2017. Di Rienzo J.A., Casanoves F., 
Balzarini M.G., Gonzalez L., Tablada M., Robledo C.W. InfoStat versión 2011. Grupo 
InfoStat, FCA, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. URL 
http://www.infostat.com.ar 


 
4. Bibliografía 


1. Balzarini M, Di Rienzo J, Tablada M, Gonzalez L, Bruno C, Córdoba M, Robledo W, 
Casanoves. 2015. Estadística y Biometría. Ilustraciones del uso de InfoStat en 
problemas de agronomía. Editorial Brujas. ISBN 978-978-591-301-1 


2. Balzarini M.G., Gonzalez L., Tablada M., Casanoves F., Di Rienzo J.A., Robledo 
C.W. (2008). Infostat. Manual del Usuario, Editorial Brujas, Córdoba, Argentina 


3. Draper, N.R., and Smith, H. 1998. AppliedRegressionAnalysis. John Wiley >Sons 
Inc., New York, 3rd. 


4. Hocking R.R. 1996. Methods and Applicationsof Linear Models: Regression and 
theAnalysisofVariance. Wiley &Sons, Inc. 


5. Kuehl, R. 2001. Diseño de Experimentos. Segunda Edición. Thomson Internacional, 
UK. 
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6. Schabenberger, O., and F.J. Pierce. 2002. ContemporaryStatisticalModelsforthePlant 
and SoilSciences. CRC Press, Boca Raton, FL. 


 


Nombre del Curso:GEOESTADÍSTICA 


 


Duración:  40 horas. 


 


1. Objetivos 
 


Objetivo general: 


El curso tiene como objetivo general que el estudiante pueda manejar los fundamentos 


y conceptos básicos de la geoestadística, que aprenda a extraer la mayor cantidad 


posible de información de los muestreos disponibles y adquiera conocimientos sobre 


técnicas y herramientas geoestadísticas. 


 


Objetivos específicos: 


 Modelar la variabilidad espacial a partir de datos provenientes de muestreos. 


 Familiarizar al participante con las técnicas estadísticas de análisis univariado y 
multivariado aplicables a datos georreferenciados. 


 Presentar nuevas estrategias para el análisis estadístico de datos georreferenciados 
multivariados. 


 Instruir en el manejo del software estadístico InfoStat y su interface con R como 
herramienta de análisis para datos espaciales. 


 


2. Contenidos 


 Análisis univariado de datos espaciales 


Objeto de estudio de la geoestadística en agricultura 


Conceptos Generales 


Análisis exploratorio para datos espaciales 


Semivariogramas 


Métodos de estimación por Interpolación y predicción espacial. Evaluación de 


predicciones. Mapas de variabilidad espacial 


Contemplación de la estructura espacial mediante modelos lineales mixtos 


 Análisis multivariado para datos espaciales 


Técnicas de clasificación y reducción de la dimensión 


Análisis de cluster k-means y fuzzy k-means 
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Análisis de componentes principales. Biplots 


Análisis de Componentes Principales Espacial (MULTISPATI-PCA) 


Construcción de mapas de variabilidad espacial multivariados 


 


3. Evaluación. 
 


Para realizar la evaluación final deberá haber asistido al 80% de las actividades. El 


trabajo integrador final consta de la resolución de situaciones problemas y podrá ser 


abordado Individualmente o en grupo de hasta tres integrantes. 


 


4. Bibliografía 


Oliver M.A. 2010. Geostatisticalapplicationsforprecisionagriculture. Springer, New York. 


Schabenberger O, Pierce FJ. 2002. Contemporarystatisticalmodelsfortheplant and soilsciences. 


Taylor and Francis. Florida, CRC Press, 738 p. 


Webster, R y Oliver, M.A. 2007. GeostatisticsforEnvironmentalScientists. John Wiley &Sons 


Ltd. 


Software: 


Se utilizará el software estadístico InfoStat (Di Rienzo et al., 2015) y su conexión con el 


software R (R Core Team, 2015). 


Di Rienzo J.A., Casanoves F., Balzarini M.G., Gonzalez L., Tablada M., Robledo C.W. 


InfoStat versión 2015. Grupo InfoStat, FCA, Universidad Nacional de Córdoba, 


Argentina. URL http://www.infostat.com.ar 


R Core Team, 2015. R: A language and environmentforstatisticalcomputing. R 


FoundationforStatistical Computing, Vienna, Austria. URL http://www.R-


project.org/. 


 


Documentación de Software: 


Análisis de la variabilidad espacial en lotes agrícolas. Guía de Buenas prácticas. Ed. 


Balzarini, M. Eudecor. Córdoba, Argentina. 


 


Nombre del Curso: ESTADÍSTICA Y BIOMETRÍA 


 


Duración: 80 horas. 


 


1. Objetivos 



http://www.infostat.com.ar/
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Objetivo General 


Brindar herramientas de metodología estadística para el análisis de datos 


experimentales y su interpretación 


 


Objetivos específicos 


 Ilustrar la diversidad de aplicaciones de los modelos lineales de Análisis de 
Varianza y Regresión bajo el marco teórico del modelo lineal general y modelos 
lineales mixtos. 


 Desarrollar destrezas en la formulación y aplicación de los mismos mediante el 
análisis de casos y el debate sobre diferentes enfoques e interpretaciones para cada 
caso. 


 Brindar a los participantes experiencias de modelación que incrementen la 
capacidad de: 


 Reconocer y modelar problemas clásicos de análisis de la varianza y regresión 
lineal. 


 Vincular la estructura de los datos con los distintos términos de los modelos 
lineales. 


 Interpretar el significado de las estimaciones y pruebas de hipótesis asociadas. 


 Comunicar resultados científicos con la terminología estadística apropiada. 


 Utilizar el software estadístico InfoStat para modelación estadística. 


 


2. Contenidos 
 


 Análisis Exploratorio 


Estadísticos Descriptivos. Medidas de Posición: media, moda, mediana, cuantiles. 


Medidas de Dispersión: Varianza, Coeficientes de Variación. Estimación e intervalos de 


confianza. Prueba de hipótesis. Interpretación. 


Tablas de Frecuencias y Pruebas de Asociación 


Gráficos univariadas y multivariados. Diagrama de Dispersión, Gráficos de barra, 


Gráficos Box-Plot, Diagrama de punto, Gráficos Biplot. Gráfico de estrellas. 


 El modelo lineal de clasificación 


Principios del diseño experimental. Experimentos unifactoriales. Pruebas de 


comparaciones múltiples. Descomposición de sumas de cuadrados mediante contrastes 


ortogonales. Valoración de supuestos. 
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Experimentos con estructura factorial de tratamientos. Factores cruzados y anidados. 


Número de repeticiones necesarias para tener la potencia deseada. 


Experimentos con estructura de parcelas. Diseños completamente aleatorizados, 


diseños en bloques, parcelas divididas. Combinación de estructura factoriales de 


tratamientos con estructuras de parcelas. 


Modelos que incluyen covariables: Análisis de la covarianza. 


 El modelo lineal de regresión 


El modelo lineal de regresión. Regresión lineal simple. Coeficientes de regresión. 


Estimación e intervalos de confianza. Prueba de hipótesis. Aplicaciones. Generación de 


datos bajo un modelo de regresión con parámetros conocidos. Valores predichos, 


bandas de confianza y predicción. Análisis de residuos. Adecuación del modelo. 


El modelo de regresión lineal múltiple. Estimación. Interpretación de los coeficientes 


de regresión múltiple. Pruebas de hipótesis. Modelo de regresión polinómica. Sumas 


de cuadrado secuenciales y condicionales. 


Diagnóstico en regresión lineal múltiple. Leverage, distancia de Cook, residuos 


estudentizados y externamente estudentizados. Residuos parciales. 


Utilización de variables dummy en regresión múltiple. Comparación de pendientes. 


El problema de la multicolinearidad. Efectos de la multicolinearidad en la estimación. 


Remedios a la multicolinearidad. Selección de variables. 


Árboles de regresión y clasificación. 


 Modelo lineal Mixto 


Modelos Lineales de Efectos Mixtos/ Conceptos Generales 


Modelos Marginales versus Modelos Sujetos Específicos 


Modelos para la Estructura de Covarianza Residual 


Estimación de Co-Varianzas en Poblaciones Normales 


Inferencia sobre Efectos Aleatorios. Mejor Predictor Lineal Insesgado (BLUP). 


Criterios de Bondad de Ajuste 


Modelos para Datos Longitudinales. Modelos Lineales para Curvas de Crecimiento. 


Modelos de Correlación Espacial. 


 


3. Evaluación. 
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Para realizar la evaluación final deberá haber asistido al 80% de las actividades. El 


trabajo integrador final consta de la resolución de situaciones problemas y podrá ser 


abordado Individualmente o en grupo de hasta tres integrantes. 


 


4. Bibliografía 


Balzarini M, Di Rienzo J, Tablada M, Gonzalez L, Bruno C, Córdoba M, Robledo W, 


Casanoves. 2015. Estadística y Biometría. Ilustraciones del uso de InfoStat en 


problemas de agronomía. Editorial Brujas. ISBN 978-978-591-301-1 


Kuehl, R. 2001. Diseño de Experimentos. Segunda Edición. Thomson Internacional, 


UK. 


Draper, N.R., and Smith, H. 1998. AppliedRegressionAnalysis. John Wiley Sons Inc., 


New York, 3rd. 


Schabenberger, O., and F.J. Pierce. 2002. ContemporaryStatisticalModelsforthePlant 


and SoilSciences. CRC Press, Boca Raton, FL. 


Software: 


Se utilizará el software estadístico InfoStat (Di Rienzo et al., 2015) y su conexión con el 


software R (R Core Team, 2015). 


Di Rienzo J.A., Casanoves F., Balzarini M.G., Gonzalez L., Tablada M., Robledo C.W. 


InfoStat versión 2015. Grupo InfoStat, FCA, Universidad Nacional de Córdoba, 


Argentina. URL http://www.infostat.com.ar 


 


R Core Team, 2015. R: A language and environmentforstatisticalcomputing. R 


FoundationforStatistical Computing, Vienna, Austria. URL http://www.R-


project.org/. 


 


Documentación de InfoStat: 


Balzarini M.G., Gonzalez L., Tablada M., Casanoves F., Di Rienzo J.A., Robledo C.W. 


2008. Infostat. Manual del Usuario, Editorial Brujas, Córdoba, Argentina. 


 


Nombre del Curso:METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
 
Duración:  60 horas. 
 


1. Objetivos 
 
Objetivo General: 



http://www.infostat.com.ar/

http://www.r-project.org/

http://www.r-project.org/
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El curso de metodología de la investigación científica tiene el propósito que el 
estudiante conozca y comprenda las distintas formas de abordar, conocer, estudiar e 
intervenir la realidad, teniendo en cuenta la lógica y el método de la investigación 
científica formulado por los paradigmas cuantitativo y cualitativo. Por esto, en este 
curso se estudiará cada paradigma, la lógica que poseen para construir nuevos 
conocimientos y las técnicas que lo permiten hacer. 
 
Objetivos específicos: 
-Analizar la problemática de la formación a nivel superior identificando los puntos 
críticos y dificultades más frecuentes en la marcha de dicha formación. 
-Analizar los pasos del Método Científico (MC) y desarrollar destrezas necesarias para 
el abordaje y manejo de la problemática de cada trabajo de tesis de maestría o doctoral 
según corresponda. 
-Identificar los errores más frecuentes en la implementación del MC en las tres etapas 
del proceso de investigación. 
-Desarrollar capacidades críticas en la comunicación científica escrita, como destrezas 
para el abordaje metodológico del proyecto de tesis y en la instancia de escritura del 
trabajo de tesis. 
-Manejar elementos de epistemología, como marco del análisis crítico de la ciencia y la 
tecnología y de generación de saberes científicos. 
 


2. Contenidos 
 
1.    Introducción a la problemática de la formación del postgrado: 
La tarea del Investigador Científico. Condiciones para el desarrollo científico. Perfil del 
Posgraduado. Identificación de Indicadores de niveles de Tesis (Tesina, Magíster, 
Doctorado). Los problemas más frecuentes en la ejecución del trabajo de tesis. La 
problemática de las direcciones de tesis. 
 
Actividad Práctica: Análisis de la problemática en la ejecución de las tesis y, 
lecturasespecíficas vinculadas a la problemática de las direcciones. Elaboración de 
síntesisindividuales. 
 
2.    Método: El método, concepto, finalidad. Elementos: observación, análisis, síntesis. 
Teoría y metodología de la Ciencia. Análisis en el contexto del Método Científico en las 
disciplinas involucradas, criterios epistemológicos por los que una disciplina puede ser 
considerada científica. El Método Científico Experimental y errores más frecuentes en 
su implementación. Objetividad científica. La creatividad y el pensamiento crítico. 
Criterios de Creatividad en Ciencias. Niveles de publicaciones. Estructura lógica y 
evaluación de la calidad mediante el Rigor Científico. Sistema de búsqueda de la 
información: niveles de publicación, marcadores boulianos. 
 
Actividad Práctica: a)  Actividad práctica en hemeroteca b) Identificar Rigor Científico 
y errores más frecuentes en la implementación del Método Científico en artículos de la 
especialidad. 
 
3.   Elementos de Epistemología 
Los principales Métodos de la Filosofía: Mayéutica, Dialéctica, Deductivo-Inductivo. El 
Método Fenomenológico. La verdad. Los criterios de verdad. Teoría del conocimiento. 
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El  dogmatismo,  el  escepticismo,  el  relativismo.  Positivismo,  Neopositivismo.  La 
Hermenéutica. El Saber Dogmático y Científico. 
Actividad Práctica: Transferir y evaluar métodos filosóficos en distintos artículos 
científicos. 
 
4.  Problemas Científicos: Sustantivos (empíricos y conceptuales) y de procedimientos. 
Evaluación. Formulación: identificación de la solución. Exploración preliminar del 
problema. Dificultades más frecuentes en el trabajo  de tesis. Vinculación con los 
marcos teóricos, con las hipótesis y los objetivos. Análisis crítico del problema en 
artículos científicos. Identificación de errores más frecuentes. 
Actividad Práctica: Análisis del Problema Científico en artículos científicos. 
 
5.  Hipótesis   Científica: Vinculación con el problema.   Supuestos.   Razonamiento 
inductivo. Formulación de hipótesis. Reglas para su formulación. Clasificación. 
Análisis sintáctico. Análisis semántico (antecedente-consecuente).  Razonamiento 
inductivo y deductivo.  Formulación de hipótesis. Reglas para su formulación.  
Clasificación. 
Hipótesis auxiliares. Análisis sintáctico. Análisis semántico de la Hipótesis. Premisas. 
Hipótesis científicas e. Hipótesis estadísticas. Dinámica de las hipótesis y dificultades 
operativas más frecuente en su manejo durante el trabajo de tesis. 
Actividad Práctica: Análisis de hipótesis en proyectos de tesis identificando los errores 
más frecuentes. 
 
6.  Experimentación: Diseño de Investigación. Elementos del diseño: Variables, tipos, 
operacionalización, temporalización. Vinculación entre variables: relaciones causales. 
Control   de   los   diseños   a   priori.   Vinculación   con   las   hipótesis   científicas   y 
estadísticas.  Vinculación con el diseño experimental. 
Actividad Práctica: Análisis crítico de artículos científicos. 
 
7.  Diseño de Proyecto de Tesis: Estructura lógica: elementos metodológicos para su 
organización. Criterios de rigor científicos para su evaluación. Errores metodológicos 
más frecuentes. 
 
Actividad   Práctica: Análisis   crítico de   proyectos   y   esbozo   evaluación   de   los 
participantes. Esta actividad se puede hacer como extra programática dependiendo del 
número de los participantes. 
 


3. Evaluación. 


De proceso: se evaluarán todas las actividades a través de un seguimiento con lista de 
cotejo que considerará asistencia horaria, puntualidad de entrega, calidad de las 
presentaciones orales y escritas y participación activa durante las clases presenciales. 
Como aspecto muy relevante para la evaluación se considerará e manejo de los marcos 
teóricos correspondientes. 
 
De producto: se evaluarán los contenidos en la instancia de Actividades de Fijación 
Individual y la presentación de un trabajo final evaluativo que tendrá carácter de 
integrador de todas las actividades realizadas en el Seminario. Siempre vinculadas al 
trabajo de tesis de cada uno de los participantes. 
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