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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Huelva Facultad de Ciencias Experimentales 21004522

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Conservación de la Biodiversidad

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Conservación de la Biodiversidad por la Universidad de Huelva

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

RAFAEL TORRONTERAS SANTIAGO DECANO

Tipo Documento Número Documento

NIF 30498126B

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

FRANCISCO RUIZ MUÑOZ RECTOR

Tipo Documento Número Documento

NIF 28716735Q

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

RAFAEL TORRONTERAS SANTIAGO DECANO

Tipo Documento Número Documento

NIF 30498126B

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

DR. CANTERO CUADRADO, 6 21071 Huelva 680418982

E-MAIL PROVINCIA FAX

ruizmu@uhu.es Huelva 959218080

cs
v:

 2
16

95
99

21
26

08
21

86
84

51
65

6



Identificador : 4315973

2 / 111

3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Huelva, AM 29 de diciembre de 2015

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Conservación de la
Biodiversidad por la Universidad de Huelva

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Ciencias del medio
ambiente

Biología y Bioquímica

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Andaluza del Conocimiento

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Huelva

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

049 Universidad de Huelva

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

42 3 15

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Huelva
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

21004522 Facultad de Ciencias Experimentales

1.3.2. Facultad de Ciencias Experimentales
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

25 25
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TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 12.0 30.0

RESTO DE AÑOS 16.0 30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uhu.es/mastersoficiales/documentos/reglamento_MO.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG1 - Analizar y caracterizar de forma integrada los distintos elementos del medio natural, así como los procesos en que participan
y los sistemas de relaciones en que se organizan.

CG2 - Proponer y diseñar acciones y/o estrategias de gestión encaminadas a la conservación y recuperación de especies y espacios,
así como a la restauración ambiental de ambientes degradados.

CG3 - Diseñar y aplicar Instrumentos específicos para la Conservación de la Biodiversidad: planes de seguimiento y vigilancia;
programas de conservación; planes de protección, defensa, mitigación o compensación frente a los efectos negativos de los
impactos antropogénicos, etc.

CG4 - Resolver problemas y tomar decisiones relacionadas con la gestión de la Biodiversidad.

CG5 - Manejar las principales herramientas científico-técnicas aplicables a la gestión de la Biodiversidad.

CG6 - Manejar e integrar de forma eficiente la información sobre Biodiversidad, controlando las fuentes principales y manejando
técnicas e instrumentos para su gestión.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés

CT2 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación

CT3 - Gestionar la información y el conocimiento

CT4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.

CT5 - Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional

CT7 - Fomentar el espíritu crítico

CT8 - Fomentar la curiosidad y la inquietud como impulso a nuevos aprendizajes

CT9 - Incentivar el trabajo en equipo

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Analizar y utilizar correctamente los métodos para el estudio de la biodiversidad.

CE2 - Dirigir, redactar y ejecutar proyectos sobre la biodiversidad y su conservación.

CE3 - Manejar las fuentes de información científica, tanto en bibliotecas convencionales como virtuales.

CE4 - Aplicar métodos y técnicas de Matemáticas, Estadística e Informática al estudio de la biodiversidad.

CE5 - Manejar instrumental científico de campo.

CE6 - Identificar taxones y calcular la diversidad de los ecosistemas.

CE7 - Muestrear, caracterizar y manejar poblaciones y comunidades.

CE8 - Conocer las principales amenazas a la biodiversidad y las herramientas para conservarla.

CE9 - Describir, analizar, evaluar, planificar, gestionar y restaurar el medio natural.
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CE10 - Aplicar los conocimientos sobre biodiversidad a problemas concretos de conservación.

CE11 - Reconocer la importancia de las variaciones espaciales y temporales en el análisis y la conservación de la biodiversidad.

CE12 - Gestionar, conservar y restaurar poblaciones y ecosistemas.

CE13 - Diagnosticar y solucionar problemas ambientales.

CE14 - Desarrollar la capacidad para aplicar el método científico a los procesos ecológicos.

CE15 - Identificar y utilizar bioindicadores.

CE16 - Catalogar, evaluar y gestionar recursos naturales.

CE17 - Conocer el valor económico, histórico y cultural de la biodiversidad.

CE18 - Restaurar ecosistemas afectados por actividades humanas.

CE22 - Analizar el Medio como sistema, identificando los factores que pueden contribuir a su alteración estructural y funcional
como resultado del estrés ambiental.

CE23 - Integrar las evidencias experimentales encontradas en los estudios laboratorio a nivel celular y molecular con los
encontrados en los estudios de campo.

CE24 - Adquirir, desarrollar y ejercitar las destrezas necesarias para el trabajo en el laboratorio.

CE25 - Capacidad de resolución de problemas derivados de la pérdida de biodiversidad, conservación de especies animales o
vegetales, o del cambio global.

CE26 - Saber elaborar manuscritos científicos así como realizar lecturas críticas.

CE27 - Manejar herramientas estadísticas.

CE28 - Capacidad para manejar Sistemas de Teledetección e Información Geográfica.

CE29 - Conocer en profundidad los procesos evolutivos que originan la diversidad.

CE31 - Conocer el papel de H. sapiens en la actual crisis de biodiversidad, tanto en el momento presente, como desde una
perspectiva histórica.

CE32 - Reflexionar sobre los mecanismos para frenar la pérdida de biodiversidad, que incorporen de manera explícita la naturaleza
biológica y evolutiva humana.

CE37 - Capacidad de comprender y saber aplicar el funcionamiento y organización de los paisajes y sus componentes.

CE38 - Desarrollar destrezas técnicas relacionadas con la manipulación de microorganismos y su uso como agentes ambientales en
procedimientos de biorrestauración.

CE41 - Reconocer la importancia de Doñana como espacio para la ciencia y la conservación de la biodiversidad.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Los requisitos generales de acceso a los másteres oficiales son los que se establecen en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el
Real Decreto 861/2010, según los cuales quienes deseen ser admitidos, deberán encontrase en alguna de las siguientes situaciones:

1. Estar en posesión de un título de Grado, o de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto Técnico, Diplomado, Ingeniero Técnico o Maestro, u otro expresa-
mente declarado equivalente.

2. Estar en posesión de un título universitario extranjero expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facul-
tan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de máster.

3. Estar en posesión de un título universitario extranjero, equivalente al nivel de grado en España, pero que no ha sido homologado por el Ministerio de Educación
Español y que faculte en su país de origen para cursar estudios de posgrado.

Los requisitos específicos de admisión, criterios de valoración de méritos y de selección están recogidos en el Reglamento de Enseñanzas Oficiales
de Máster de la Universidad de Huelva, conforme a lo establecido en el artículo 17 del RD 1393/2007 modificado por el RD 861/2010, en virtud de los
cuales:

1. Los requisitos específicos de admisión en los Másteres son competencia del órgano responsable, los aplica la Comisión Académica, y tienen el objetivo de ase-
gurar la igualdad de oportunidades de acceso a la enseñanza para estudiantes suficientemente cualificados. En todos los casos, los elementos a considerar inclui-
rán la ponderación de los expedientes académicos de las personas candidatas y la acreditación, en su caso, de un determinado nivel en el idioma en que se impar-
ta el Máster. El proceso de selección puede completarse con una prueba de ingreso y con la valoración de aspectos del currículum como, por ejemplo, los méritos
de especial relevancia o significación en relación con el programa solicitado.

2. La Comisión Académica del Máster resolverá las solicitudes de acceso de acuerdo con los criterios de selección correspondientes, publicará el listado de estu-
diantes admitidos antes del comienzo del período de matrícula y establecerá el currículum específico que deberá cursar cada estudiante en función de la forma-
ción previa que acredite. En caso de desacuerdo con la resolución, el estudiante podrá reclamar ante el mismo órgano y presentar un recurso de alzada ante el
Rector.

Los estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad, contarán con servicios de apoyo y asesoramiento adecuados,
que evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos
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En caso de que el número de aspirantes a ingresar en el máster sea superior al número de plazas establecido, los alumnos serán seleccionados de
acuerdo a los siguientes criterios:

· Expediente académico: máximo 60 puntos

· Experiencia profesional acreditada: 10 puntos

· Formación complementaria: 10 puntos

· Entrevista personal y/o prueba específica: máximo 20 puntos

· Justificación documental de un nivel de compresión de inglés mínimo (B1 o equivalente) (requerido)

Por último referir, respecto del régimen económico para cursar el programa, que según el apartado segundo del artículo tercero de las vigentes NOR-
MAS DE ACCESO Y MATRÍCULA EN LAS ENSEÑANZAS OFICIALES DE MÁSTER DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA (Aprobadas en Consejo de
Gobierno de 18 de julio de 2014), se contemplan una serie de ¿exenciones y/o reducciones de matrícula en los términos que se indican a continua-
ción:

http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/Normas%20de%20acceso%20y%20matricula%20masteres.pdf

Exenciones y/o reducciones de matrícula

Sin perjuicio de la regulación que pueda establecerse en el Decreto de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, que determina los
precios de los servicios académicos universitarios para cada curso académico, no harán efectivo o, en su caso, tendrá reducción de precios de matrí-
cula, si procede, el alumnado en quien concurran las circunstancias que se citan a continuación, y que deberá acreditar documentalmente en el mo-
mento de solicitar la matrícula, cualquiera que sea la forma de pago:

· Alumnado becario o solicitante de becas, que en todo caso abonará íntegramente las tasas de Secretaría y Seguro escolar. Deberá presentar en el Servicio de
Gestión Académica la documentación acreditativa en el caso de que le sea requerida.

· Alumnado beneficiario de Ayudas para Estudios Universitarios dentro del Plan de Acción Social de la Universidad de Huelva. Esta compensación será aplica-
ble a los precios públicos de matrícula. No obstante, abonará íntegramente las tasas de Secretaría y Seguro Escolar y se regirá por lo acordado en el Plan de
Acción Social aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Huelva. Deberá presentar solicitud de ayuda cumplimentada y copia del li-
bro de familia, si procede.

· Alumnado con un grado de discapacidad igual o superior al 33% en los términos y forma que establezca la legislación vigente. Deberá aportar certificación
acreditativa de dicha discapacidad expedida por la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.

· Beneficiarios/as del Título de Familia Numerosa (Ley 40/2003, de 18 de noviembre vigente en el curso académico correspondiente a la matrícula. Deberán pre-
sentar copia del título de familia numerosa o tarjeta acompañada de la resolución que indique el número de miembros de la unidad familiar. Si fuera de catego-
ría general, abonarán el 50% de los precios públicos y de tasas de secretaría, salvo el del Seguro Escolar que se abonará íntegramente. Si fuera de categoría
especial, sólo abonarán el Seguro Escolar.

· Matrícula de Honor, en los términos establecidos en las normas de matrícula e ingreso para el curso académico 2014/2015 de la Universidad de Huelva, artícu-
lo 37.7b) (aprobadas en Consejo de Gobierno de 20/06/2014).

· Premio extraordinario fin de carrera, en los términos establecidos en las normas de matrícula e ingreso para el curso académico 2014/2015 de la Universidad
de Huelva, artículo 37.9 (aprobadas en Consejo de Gobierno de 20/06/2014).

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Una vez matriculado, el alumnado contará con los sistemas de apoyo y orientación, tanto institucionales de la UHU, como con las acciones específicas
que va a desarrollar el máster a través de su Comisión Académica, Coordinador, profesores y tutores para el seguimiento individualizado de cada estu-
diante, con inclusión de planes de acción tutorial. Estos comprenden:

· Acompañar al alumno de nuevo ingreso de un Programa de Postgrado en el proceso de incorporación a la UHU.

· Dotarles de la información necesaria sobre el uso de los servicios más representativos para ellos: biblioteca, deportes, informática, becas, comedor, transportes,
orientación,¿

· Orientarles sobre los principales cambios que experimentarán con respecto a los estudios de grado y que pueden suponer un importante cambio en la forma de
abordar sus estudios.

· Presentarles el Programa de Postgrado que van a cursar indicándoles los principales aspectos que deben tener en cuenta al inicio de la misma.

· Fomentar el conocimiento personal mutuo entre los estudiantes del programa con la finalidad de construir un espíritu de grupo.

Adicionalmente, el MCB pondrá a disposición de los alumnos un plan para la orientación y autorización permanente de estos en la plataforma Moodle.
La UHU deberá dar de alta a los alumnos en esta plataforma en el momento que realizan su matrícula, lo que les permitirá un contacto a tiempo real
con sus respectivos tutores y el director del máster.

La Universidad de Huelva, a través de distintos vicerrectorados cuenta con servicios como el Servicio de Atención a la Comunidad Universitaria (SA-
CU), todas las unidades de Servicio al Alumnado (acceso, movilidad, prácticas, títulos, TIU y becas); Oficina de Diseño Curricular y programas especí-
ficos dirigidos al apoyo y orientación de estudiantes, como el Programa de apoyo a estudiantes con discapacidad; Programa de asesoramiento psicoló-
gico y psico-educativo; voluntariado social intra-universitario, ayudas económicas de emergencia, mejora de la empleabilidad de estudiantes o Acción
Tutorial.

Con respecto a la movilidad internacional contemplada en el Máster en Conservación de la Biodiversidad, esta se encuadra dentro de los convenios
Erasmus que tiene firmados la Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad de Huelva con aquellas instituciones externas a la misma que
se encuentran íntimamente relacionadas con la temática del máster, ya que dichas instituciones ofrecen plazas no sólo para el alumnado de Grado,
sino también para los estudiantes de Posgrado.

La Facultad cuenta con un total de 24 convenios específicos firmados con 14 países europeos y coordinados muchos de ellos por parte del profeso-
rado del máster. Destacan en esta oferta las plazas con las que clásicamente intercambiamos nuestros alumnos de grado y master y que correspon-
den con Italia y Portugal. No obstante, existe un amplio abanico de países que garantizan la posibilidad de cursar asignaturas en la mayoría de países
e idiomas. Una de las más demandadas es lógicamente aquella en la que el idioma nativo es el inglés. Se trata de la Glasgow Caledonian University
con la que se han realizado abundantes intercambios en diversas temáticas, tanto de estudiantes como de profesores.

El total de plazas de esta oferta es de 51 para nuestros estudiantes (UHU Erasmus) y 48 para estudiantes extranjeros (incoming Erasmus). Las áreas
son en su mayoría sobre Ciencias del Medio Ambiente, Biología y Ecología, que encajan perfectamente en la temática del máster. También es posible
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cursar asignaturas en el extranjero o pueden cursar las nuestras, áreas afines que también se contemplan en el máster como Geografía, Geología, Mi-
crobiología o Bioquímica.

En la siguiente tabla se muestran los países y las universidades con las que se tiene convenio específico para nivel de máster, así como el coordina-
dor, área y número de plazas:

PAÍS UNIVERSIDAD COORDINADOR/A ÁREA NIVEL - LEVEL* PLAZAS(UHU STUDENTS/IN-

COMING)

ALEMANIA Bergische Universität Wuppertal FRANCISCO PEREZ-BERNAL

(francisco.perez@dfaie.uhu.es)

Ciencias del medioambiente y eco-

logía

Grado / Master / Doctorado 1/1

BÉLGICA Université de Liège CARLOS JAVIER

LUQUE PALOMO

(carlos.luque@dbasp.uhu.es)

Biología Grado / Master 2/2

REPÚBLICA CHECA Czech University of Life Sciences

Prague

Sin determinar Ciencias del medioambiente y eco-

logía

Grado / Master / Doctorado 3/3

FINLANDIA Satakunta University of Applied

Sciences

JUAN LUIS AGUADO CASAS

(aguado@uhu.es)

Ciencias del medioambiente y eco-

logía

Grado / Master 2/2

FRANCIA Ecole des Métiers de

l'Environnement EME

JOSE RODRIGUEZ QUINTERO

(jose.rodriguez@dfaie.uhu.es)

Ciencias del medioambiente y eco-

logía

Grado / Master 2/2

FRANCIA Université de Nantes FRANCISCO PEREZ-BERNAL

(francisco.perez@dfaie.uhu.es)

Ciencias del medioambiente y eco-

logía

Grado / Master / Doctorado 2/2

ISLANDIA Häskóli Islands JOSE MIGUEL NIETO LIÑAN

(jmnieto@uhu.es)

Geografía y Geología Grado / Master / Doctorado 1/1

ITALIA Universita' degli Studi di Milano CARLOS VILCHEZ LOBATO

(cvilchez@uhu.es)

Microbiología y biotecnología Grado / Master / Doctorado 1/1

ITALIA Universita' degli Studi di Ferrara CARLOS VILCHEZ LOBATO

(cvilchez@uhu.es)

Ciencias del medioambiente y eco-

logía

Grado / Master / Doctorado 3/3

ITALIA Universita' degli Studi della Tuscia PABLO HIDALGO FERNANDEZ

(pablo.hidalgo@dbasp.uhu.es)

Ciencias del medioambiente y eco-

logía

Grado / Master / Doctorado 2/2

LITUANIA Siauliu Universitetas FRANCISCO PEREZ-BERNAL

(francisco.perez@dfaie.uhu.es)

Ciencias del medioambiente y eco-

logía

Grado / Master / Doctorado 2/2

NORUEGA University of Tromsø CARLOS JAVIER

LUQUE PALOMO

(carlos.luque@dbasp.uhu.es)

Ciencias del medioambiente y eco-

logía

Grado / Master 4/2

POLONIA Universidad de Varsovia ANGELES BARRAL MUÑOZ

(mabarral@uhu.es)

Geografía Grado / Master / Doctorado 2/1

PORTUGAL Universidade Nova de Lisboa EDUARDO MORENO CUESTA

(emoreno@uhu.es)

Ciencias del medioambiente y eco-

logía

Grado / Master / Doctorado 2/2

PORTUGAL Instituto Politecnico de Beja Sin determinar Ciencias del medioambiente y eco-

logía

Grado / Master

PORTUGAL Instituto Politecnico de Bragança Sin determinar Ciencias del medioambiente y eco-

logía

Grado / Master / Doctorado 2/2

PORTUGAL University of Coimbra CARLOS VILCHEZ LOBATO

(cvilchez@uhu.es)

Microbiología y biotecnología Grado / Master / Doctorado 2/2

PORTUGAL Universidade de Lisboa CARLOS VILCHEZ LOBATO

(cvilchez@uhu.es)

Biología Grado / Master / Doctorado 1/1

PORTUGAL Universidade do Minho JUAN LUIS AGUADO CASAS

(aguado@uhu.es)

Geografía y Geología Grado / Master 5/5

PORTUGAL Universidade do Algarve JOSE LUIS GOMEZ ARIZA

(ariza@uhu.es)

Bioquímica Grado / Master / Doctorado 2/2

PORTUGAL University Institute of Maia JUAN LUIS AGUADO CASAS

(aguado@uhu.es)

Ciencias del medioambiente y eco-

logía

Grado / Master 3/3

REINO UNIDO Glasgow Caledonian University JUAN LUIS AGUADO CASAS

(aguado@uhu.es)

Ciencias del medioambiente y eco-

logía

Master 1/1

RUMANIA Universidad Alexandru Ioan Cuza

de Ia#i

INES GARBAYO NORES

(garbayo@dqcm.uhu.es )
Biología, Geografía y Geología Grado / Master / Doctorado 4/4

TURQUIA Pamukkale Universitesy JUAN ALGUACIL OJEDA

(alguacil@dbasp.uhu.es)

Ciencias del medioambiente y eco-

logía

Master 2/2

La Universidad de Huelva tiene centralizada la gestión de los programas de intercambio y movilidad en el Servicio de Relaciones Internacionales (SRI),
que se rige por la Normativa sobre Movilidad Estudiantil en el Marco de Programas y Convenios Nacionales e Internacionales. En los siguientes enla-
ces se definen los procedimientos específicos para acogerse a los programas de movilidad así como la oferta completa de movilidad por parte de la
Universidad de Huelva:

http://www.uhu.es/sric/

http://www.uhu.es/sric/erasmusplus/16-17/01movilidadestudiantes/plazas/

En el máster se consideran cuatro tipos de movilidad:
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1. La de alumnos que ha cursado los estudios previos en otras universidades y se desplazan a Huelva para cursar la etapa docente del master.
2. La de los alumnos propios del máster para realizar actividades docentes formativas fuera de nuestra sede.
3. Para el desarrollo del trabajo final de máster.
4. La acogida de alumnos de otros estudios de posgrado para la realización de actividades del máster.

En el primer caso los alumnos cuentan con diversas posibilidades, como son: las ayudas de movilidad del Ministerio de Educación y varias convocato-
rias de becas de matrícula y ayudas de estancia, de la Universidad de Huelva.

En cuanto a la movilidad de profesores, la estructura del máster está diseñada con la participación de un importante número de profesores de diversas
universidades y centros de investigación españoles e internacionales, así como profesionales de la administración y de la empresa pública y privada.
El profesorado externo puede optar a una ayuda anual de movilidad del Ministerio de Educación, que se gestiona desde la dirección del máster.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Las solicitudes de reconocimiento y transferencia de créditos obtenidos por los estudiantes en enseñanzas anterio-
res, en la Universidad de Huelva u otra Universidad, serán resueltas mediante la aplicación del Reglamento para el
Reconocimiento y Transferencia de créditos de estudios de másteres oficiales (aprobado en Consejo de Gobierno de
29 abril 2011).

http://www.uhu.es/mastersoficiales/documentos/Reconocimiento_Creditos.pdf

Dicha norma desarrolla y concreta para la Universidad de Huelva las previsiones contenidas en:

· La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, incluida la modificación recogida en la Ley Orgánica
4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, al regular as-
pectos relacionados con el reconocimiento y transferencia de créditos en estudios universitarios de carácter oficial con vali-
dez en todo el territorio nacional.

· El Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, por el que se establecen los requisitos y el procedimiento para la homologa-
ción y declaración de equivalencia a titulación y a nivel académico universitario oficial y para la convalidación de estudios
extranjeros de educación superior, y el procedimiento para determinar la correspondencia a los niveles del marco español de
cualificaciones para la educación superior de los títulos oficiales de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto Técnico,
Ingeniero Técnico y Diplomado.

· El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales,
modificado por el Real Decreto 861/2010, aplicable a las enseñanzas universitarias de Grado, Máster y Doctorado.

Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en
unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obten-
ción de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas
superiores oficiales, o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere
el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

En aplicación de la normativa general, el Trabajo de Fin de Máster de una titulación anterior no podrá ser nunca ob-
jeto de reconocimiento.

El reconocimiento de la experiencia laboral y profesional acreditada por el alumnado está limitado al 15% del total de
créditos del plan de estudios (art. 4.2 del Reglamento de la Universidad de Huelva). En el caso de este máster se re-
conocerá un máximo de 9 créditos.

Además, en virtud del a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Univer-
sidades, en relación con el reconocimiento de los créditos procedentes de Títulos Propios u otras enseñanzas uni-
versitarias no oficiales, se observará estrictamente la exigencia de identidad entre las competencias adquiridas en
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tales titulaciones previas y las requeridas por el plan de estudios del Máster. En este caso, se reconocerán como
máximo 9 créditos del plan de estudios cursados en Títulos Propios, y 9 créditos cursados en enseñanzas superio-
res oficiales no universitarias.

En aplicación del Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedi-
ción por las universidades del Suplemento Europeo al Título, las asignaturas reconocidas tendrán la equivalencia en
puntos correspondiente a la calificación obtenida en el centro de procedencia. En el caso de créditos procedentes de
experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales, su reconocimiento no incorporará califi-
cación, por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.

A continuación se describe y detalla la Normativa de aplicación en la Universidad de Huelva a este respecto, referen-
ciada en las líneas anteriores.

El Reglamento para el Reconocimiento y Transferencia de Créditos de Estudios de Másteres Oficiales (según
texto consolidado aprobado por Consejo de Gobierno de 29 de abril de 2011) desarrolla nueve artículos, dispuestos
en dos Títulos, más un Preámbulo, unas Disposiciones Adicionales, una Disposición Derogatoria y una Disposición
Final, según el siguiente índice:

1. PREÁMBULO.

2. TÍTULO PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1: Ámbito de aplicación. Artículo 2: Tipología. Artículo 3: Reconocimiento y transferencia de créditos. Artículo
4: Criterios aplicables al reconocimiento de créditos. Artículo 5: Calificación en asignaturas reconocidas.

3. TÍTULO SEGUNDO: NORMAS PROCEDIMENTALES.

Artículo 6: Requisitos de la solicitud. Artículo 7: Presentación de la solicitud. Artículo 8: Proceso de la solicitud. Ar-
tículo 9: Régimen económico.

4. DISPOSICIONES ADICIONALES

5. DISPOSICIÓN DEROGATORIA

6. DISPOSICIÓN FINAL

A partir de este esquema se regulan los aspectos relacionados con el reconocimiento y transferencia de créditos en
los Másteres Oficiales de la Universidad de Huelva, desde aquellos relativos a la propia definición conceptual de los
términos ¿reconocimiento¿ y ¿transferencia¿ o el número máximo de créditos posibles de reconocer a partir de en-
señanzas previas, o incluso experiencia laboral, a los de carácter eminentemente procedimental, que establecen las
condiciones, plazos, documentación necesaria, calificación y resolución de las peticiones realizadas por los estudian-
tes a este respecto, correspondiendo, en este último apartado, a las Comisiones Académicas de los programas de
Máster recepcionar dichas solicitudes e informarlas para que, en última instancia, desde la Comisión de Posgrado y
finalmente el Rector se resuelvan y se comunique su procedencia o no a los interesados en los plazos oportunos.

Con todo y para su mayor detalle, se reproduce íntegramente el texto de la normativa que venimos comentan-
do y que está a disposición pública a través de la Web Oficial de Másteres de la Universidad de Huelva, http://
www.uhu.es/mastersoficiales/ , en el apartado de NORMATIVA.

REGLAMENTO PARA EL RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS DE ESTUDIOS DE MÁSTE-
RES OFICIALES

(según texto consolidado aprobado por Consejo de Gobierno de 29 de abril de 2011)

1. PREÁMBULO.

Las normas dictadas en desarrollo de preceptos contenidos en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades, incluida la modificación recogida en la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, regulan aspectos relacionados con el reconocimiento y
transferencia de créditos en estudios universitarios de carácter oficial con validez en todo el territorio nacional.

El Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las uni-
versidades del Suplemento Europeo al Título, contempla que las asignaturas convalidadas tendrán la equivalencia
en puntos correspondiente a la calificación obtenida en el centro de procedencia, a los efectos de ponderación; y el
Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan las condiciones de homologación y convalidación de
títulos y estudios extranjeros de educación superior, establece una serie de disposiciones de carácter general que
afectan a los procesos de reconocimiento de estudios universitarios extranjeros.
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La publicación del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñan-
zas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, aplicable a las enseñanzas universitarias de
Grado, Máster y Doctorado, nos muestran que el reconocimiento y transferencia de créditos, en base a las ramas de
enseñanza a que pertenezcan los estudios cursados, son una realidad que permitirá la movilidad efectiva de estu-
diantes entre universidades, dentro y fuera del territorio nacional.

Asimismo, la disposición adicional vigésimo novena de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, ad-
ministrativas y de orden social, establece una regulación específica del régimen de actos presuntos en materia de
convalidación de estudios, otorgando sentido desestimatorio al silencio administrativo.

2. TÍTULO PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1: Ámbito de aplicación.

Las presentes normas serán de aplicación para el reconocimiento y transferencia de estudios y actividades realiza-
das en centros universitarios, españoles y extranjeros, a efectos del cumplimiento de los requisitos exigidos por los
respectivos planes de estudio, para la obtención de títulos universitarios de Máster con carácter oficial y validez en
todo el territorio nacional, expedidos por la Universidad de Huelva.

Artículo 2: Tipología.

A efectos de su constancia en el expediente académico del alumnado, se establecen dos procedimientos de incorpo-
ración de créditos:

1. Reconocimiento

2. Transferencia

Artículo 3. Reconocimiento y transferencia de créditos.

Según el Real Decreto 1393/2007 y su posterior modificación en el Real Decreto 861/2010, y a efectos de este Re-
glamento, se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obte-
nidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de
la obtención de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras ense-
ñanzas superiores oficiales, o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se
refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán
a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias
inherentes a dicho título.

En todo caso, no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de Máster.

La transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas
seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas
con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.

Todos los créditos obtenidos por cada estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los
transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su ex-
pediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003, de 1
de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las universidades del Suplemento Euro-
peo al Título.

Artículo 4: Criterios aplicables al reconocimiento y transferencia de créditos.

1. La tramitación de las peticiones se resolverá siguiendo el procedimiento establecido en los artículos seis y siguien-
tes del presente Reglamento.

2. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de en-
señanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que
constituyen el plan de estudios.

3. Los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un por-
centaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos en su totalidad siem-
pre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial. A tal efecto, en la me-
moria de verificación del nuevo plan de estudios propuesto y presentado a verificación se hará constar tal circunstan-
cia y se deberá acompañar a la misma, además de los dispuesto en el anexo I del real decreto 1393/2007, el diseño
curricular relativo al título propio, en el que conste: número de créditos, planificación de las enseñanzas, objetivos,
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competencias, criterios de evaluación, criterios de calificación y obtención de la nota media del expediente, proyecto
final de Grado o de Máster, etc., a fin de que la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o el ór-
gano de evaluación que la Ley de las comunidades autónomas determinen, compruebe que el título que se presen-
ta a verificación guarda la suficiente identidad con el título propio anterior y se pronuncie en relación con el reconoci-
miento de créditos propuesto por la Universidad. En todo caso, se deberá incluir y justificar en la memoria de los pla-
nes de estudios que se presente a verificación los criterios de reconocimiento de créditos.

4. La transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas
seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas
con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.

5. Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier Universidad, los
transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su ex-
pediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003, de 1
de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las Universidades del Suplemento Euro-
peo al Título.

Artículo 5: Calificación en asignaturas reconocidas.

1. En aplicación del Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expe-
dición por las universidades del Suplemento Europeo al Título, las asignaturas reconocidas tendrán la equivalencia
en puntos correspondiente a la calificación obtenida en el centro de procedencia.

2. Si no existiese equivalencia con el sistema de calificaciones de origen, la calificación que se asignará por defecto
será de Aprobado 5, según el RD 1125/2003, de 5 de Septiembre.

3. En el caso de créditos procedentes de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficia-
les, su reconocimiento no incorporará calificación, por lo que no computarán a efectos de baremación del expedien-
te.

2. TÍTULO SEGUNDO: NORMAS PROCEDIMENTALES.

Artículo 6: Requisitos de la solicitud

Para que las solicitudes de reconocimiento y transferencia sean tramitadas, los/as solicitantes deben tener la condi-
ción de estudiantes de la Universidad de Huelva, y estar matriculados/as en la titulación objeto de la solicitud durante
el curso académico en el que se realiza la solicitud.

Artículo 7: Presentación de la solicitud

El plazo de presentación de la solicitud será hasta el 20 de noviembre del año en curso. Las solicitudes se pre-
sentarán por las personas interesadas en el Órgano Responsable del Máster Universitario donde vayan a iniciar sus
estudios, y en impreso normalizado.

1. Documentación necesaria para estudios realizados en centros españoles:

Certificación académica emitida por la Universidad de procedencia (original o copia compulsada), donde consten las
asignaturas cursadas, número de créditos y/o horas, las calificaciones obtenidas, curso en el que fueron superadas y
Plan de estudios a que corresponda.

Copia del/los programa/s de dicha/s asignatura/s sellado/s en todas sus hojas por el Departamento responsable de
su docencia, en el/los que deberá constar el curso académico en que fue superada.

2. Documentación necesaria para estudios realizados en centros extranjeros:

Diploma o Certificación Académica emitida por la Universidad de procedencia (original o copia compulsada y legali-
zada), acreditativo del nivel y clase de estudios a que pertenecen las asignaturas a reconocer. Para poder reconocer
las asignaturas que la/el estudiante ha superado, será necesario aportar un certificado expedido por la universidad
de origen, que recoja el baremo de calificaciones aplicable en dicho país.

Certificación académica, o copia de ella, emitida por la Universidad de procedencia, donde consten las asignaturas
cursadas, número de créditos y/o horas, las calificaciones obtenidas, curso en el que fueron superadas y Plan de es-
tudios a que corresponda.

Copia del/los programa/s de dicha/s asignatura/s sellado/s en todas sus hojas por el Departamento responsable de
su docencia, en el/los que deberá constar el curso académico en que fue superada.

Esta documentación deberá ser original, o copia compulsada, expedida por las autoridades competentes y debida-
mente legalizada y traducida (a excepción de inglés y francés).
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3. Documentación necesaria para experiencia profesional o laboral:

Certificado de la entidad, organismo o empresa que acredite la experiencia laboral o profesional que se solicite reco-
nocer.

4. Documentación necesaria para estudios universitarios no oficiales extinguidos:

Certificación académica emitida por la Universidad de procedencia (original o copia compulsada), donde consten las
asignaturas cursadas, número de créditos y/o horas, las calificaciones obtenidas, curso en el que fueron superadas y
Plan de estudios a que corresponda.

Certificación emitida por la Universidad de procedencia de la extinción del título objeto de reconocimiento. No se de-
berá presentar dicha certificación si el título pertenece a la Universidad de Huelva.

Artículo 8: Proceso de la solicitud

1. Realizada la solicitud de reconocimiento por parte del/la estudiante, el Órgano Responsable comprobará que la
solicitud contiene la documentación necesaria para su resolución, y en su defecto, requerirá a la persona interesada
que subsane las posibles deficiencias en el plazo de 10 días naturales.

2. Las Comisiones Académicas de los Másteres Oficiales emitirán un informe preceptivo justificando la resolución fa-
vorable o desfavorable, en su caso. Dicho informe será remitido a los órganos responsables, quienes enviarán esta
documentación a la Oficina de Estudios de Posgrado antes del 20 de diciembre del curso en vigor.

3. Por Resolución Rectoral, se comunicará a las personas interesadas la resolución antes del 31 de enero del co-
rrespondiente curso académico.

4. En aplicación de la disposición adicional vigésimo novena de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de medidas fis-
cales, administrativas y de orden social, que establece una regulación específica del régimen de actos presuntos en
materia de convalidación de estudios, el sentido del silencio administrativo en la resolución de solicitudes de convali-
dación y reconocimiento de estudios, tendrá carácter desestimatorio.

5. Las resoluciones del Rector, agotan la vía administrativa, y contra las mismas procederá recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de que pue-
dan presentar recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes, que será resuelto por el Rector, en cuyo ca-
so no podrá interponerse el recurso contencioso-administrativo hasta que no recaiga resolución expresa, o transcu-
rra el plazo legalmente establecido para entenderlo desestimado por silencio administrativo.

6. Si la resolución fuese negativa, el/la estudiante podrá, dentro de los diez días siguientes a la notificación de dicha
resolución, matricularse de las asignaturas o créditos no reconocidos.

Artículo 9: Régimen Económico

El alumnado que solicite reconocimiento abonará, inicialmente, el precio de las asignaturas de las que formaliza ma-
trícula y que no se encuentran afectadas por aquella solicitud.

Una vez obtenido el reconocimiento de asignaturas o créditos, dicho alumnado abonará el 30 por 100 de los créditos
reconocidos, sin perjuicio de las contraprestaciones establecidas en el Decreto de la Junta de Andalucía por el que
se fijan los precios públicos y tasas a satisfacer por la prestación de servicios académicos y administrativos universi-
tarios para cada curso académico.

DISPOSICIONES ADICIONALES

PRIMERA:

La anulación de matrícula provocará automáticamente la de los créditos obtenidos por reconocimiento durante el
curso académico en que se produzcan. No obstante, el o la estudiante podrá solicitar nuevamente en futuros cursos
el inicio de un nuevo trámite encaminado a la obtención de los mismos.

SEGUNDA:

Se faculta al Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado para que dicte las instrucciones necesarias para el
desarrollo o aclaración de aquellos aspectos que, durante su puesta en práctica, precisen de ello.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogados los artículos 35 y 36 del Reglamento de Estudios de Posgrado para el curso 2009-2010 de la
Universidad de Huelva.
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Quedan derogadas todas las disposiciones anteriores de igual o inferior rango que se opongan a este Reglamento.

DISPOSICIÓN FINAL

Este Reglamento entrará en vigor en el curso 2010-2011.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

La Comisión Académica será la responsable de decidir acerca de los complementos de formación para los estu-
diantes que, una vez admitidos, provengan de titulaciones de áreas de las Ciencias Sociales o afines. Para ello, los
miembros de la Comisión Académica evaluarán las necesidades docentes del alumnado en función de la formación
ya conseguida por éstos. Los complementos podrán venir definidos de entre la oferta de títulos oficiales de grado,
máster y títulos propios ofertados por la Universidad de Huelva, siempre y cuando contengan formación específica-
mente vinculada con los contenidos del MCB. Con carácter anual, la Comisión Académica, en razón de la oferta de
la Universidad de Huelva, podrá concretar el listado de asignaturas y/o materias que podrán ser susceptibles de con-
siderarse complementos de formación para este Máster.

Con carácter general los alumnos con necesidad de complementos formativos habrán de cursar al menos 6 ECTS
de entre la lista que sigue:

orden Asignatura Titulación ECTS Curso cuatrimestre

1 BIOLOGÍA DE LA CO-

NSERVACIÓN

CCAA 6 3º 1º

2 CAMBIO GLOBAL CCAA 6 4º 1º

3 ESTADÍSTICA E INFOR-

MÁTICA

IFMN 6 1º 1º

PRINCIPIOS DE CARTO-

GRAFÍA Y TELEDETEC-

CIÓN

CCAA 6 1º 1º

4 FAUNA CCAA 6 2º 1º

5 BOTÁNICA CCAA 6 2º 2º

BIOLOGÍA CCAA 6 1º 2º

6 BASES ECOLÓGICAS

PARA LA GESTIÓN IN-

TEGRADA DEL LITO-

RAL Y MEDIO ACUÁTI-

CO

CCAA 3 4º 2º

7 GESTIÓN DE ESPACIOS

NATURALES PROTEGI-

DOS

CCAA 3 4º 2º

8 PROYECTOS DE GES-

TIÓN DE FAUNA AME-

NAZADA

CCAA 3 4º 2º

La Comisión Académica podrá eximir, de forma motivada y razonada y sin perjudicar los créditos requeridos para la
superación del Máster, de cursar total o parcialmente los complementos en razón de la formación previa acreditada
por el candidato.

cs
v:

 2
16

95
99

21
26

08
21

86
84

51
65

6



Identificador : 4315973

15 / 111

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Sesiones de teoría

Sesiones prácticas en el aula de resolución de problemas y/o de estudio de casos

Sesiones prácticas en laboratorios especializados o en aulas de informática

Sesiones prácticas en campo: estudio de casos, obtención de datos y muestras in situ

Actividades académicamente dirigidas presenciales: seminarios, debates, tutorías colectivas y otras presentaciones públicas

Asistencia a seminarios y conferencias dirigidos o impartidos por otros expertos en biodiversidad

Tutorías (genéricas y específicas para la preparación de la memoria y exposición del Trabajo Fin de Máster)

Actividades académicamente dirigidas no presenciales: elaboración de trabajos y ensayos, resolución de problemas y casos
prácticos, redacción de memorias, búsquedas de información, análisis de audiovisuales, etc.

Trabajo autónomo del estudiante: preparación de clases y exámenes, lecturas, búsquedas autónomas y estudio en general

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral con participación activa del alumno

Sesiones monográficas de debate

Sesiones de trabajo grupal o individual orientadas por el profesor: búsqueda de información y datos, realización de trabajos y
problemas, resolución de casos prácticos, biblioteca, red, etc.

Exposición individual o en grupo sobre temas de la asignatura con participación compartida

Construcción significativa del conocimiento a través de la interacción entre tutor y alumno.

Conjunto de pruebas orales o escritas en la evaluación inicial, formativa o sumatoria del alumno

Trabajo autónomo del alumno, tanto individual, como en red con otros compañeros.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas de evaluación escrita (examen) de teoría

Pruebas de evaluación escrita (examen) de prácticas

Evaluación continua de la asistencia y aprovechamiento de las actividades formativas presenciales

Trabajos escritos realizados por el estudiante

Exposición oral de ejercicios, temas y trabajos

Aprovechamiento de Actividades Prácticas (elaboración de memorias de prácticas)

5.5 NIVEL 1: MÓDULO 0

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Biología del Comportamiento Humano y Conservación de la Biodiversidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Integrar los conocimientos sobre el comportamiento humano con los relativos a la crisis de biodiversidad.

· Destacar la singularidad evolutiva de Homo sapiens como especie dominante de la biosfera y su papel decisivo en la crisis de biodiversidad actual.

· Describir el comportamiento humano desde una perspectiva biológica evolutiva, teniendo en cuenta factores hereditarios y ambientales.

· Conocer, describir y comprender comportamientos básicos en diferentes segmentos de la biodiversidad animal para poner de manifiesto sus vínculos evolutivos.

· Conocer los mecanismos del comportamiento reproductivo desde una perspectiva evolutiva, motor esencial de la persistencia de las especies en la biosfera.

· Interpretar la Sexta Extinción a partir de comportamientos predecibles, compartidos entre las diferentes especies animales.

· Indagar en propuestas que den respuesta realista a la conservación de la biodiversidad en las que se integre de manera explícita la naturaleza humana.

5.5.1.3 CONTENIDOS

CLASES TEÓRICAS

1. Evolución, ecología y comportamiento. La selección natural. La selección sexual. ¿Individuos egoístas o ventaja del grupo?
2. El comportamiento humano desde una perspectiva biológica. La naturaleza humana. Herencia o ambiente. Bases evolutivas y ecológicas del comportamiento de

H. sapiens.
3. El comportamiento humano y la sexta extinción. Eficacia biológica y explotación de recursos. La conservación de la biodiversidad y la evolución humana. El en-

céfalo humano: adaptación o exaptación fallida.
4. Antropocentrismo y biocentrismo en la conservación de la biodiversidad. ¿Qué es la naturaleza? ¿Cómo afrontar la sexta extinción desde una perspectiva evolu-

tiva? Nuevos planteamientos para conservar la biodiversidad.

SESIONES DE DISCUSIÓN, VIDEOS Y SEMINARIOS

· Seminarios impartidos por investigadores invitados.

· Proyección de documentales y películas para el debate.

· Sesiones monográficas de discusión sobre temas específicos de actualidad relacionados con la materia.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar y caracterizar de forma integrada los distintos elementos del medio natural, así como los procesos en que participan
y los sistemas de relaciones en que se organizan.

CG2 - Proponer y diseñar acciones y/o estrategias de gestión encaminadas a la conservación y recuperación de especies y espacios,
así como a la restauración ambiental de ambientes degradados.

CG3 - Diseñar y aplicar Instrumentos específicos para la Conservación de la Biodiversidad: planes de seguimiento y vigilancia;
programas de conservación; planes de protección, defensa, mitigación o compensación frente a los efectos negativos de los
impactos antropogénicos, etc.

CG4 - Resolver problemas y tomar decisiones relacionadas con la gestión de la Biodiversidad.

CG5 - Manejar las principales herramientas científico-técnicas aplicables a la gestión de la Biodiversidad.

CG6 - Manejar e integrar de forma eficiente la información sobre Biodiversidad, controlando las fuentes principales y manejando
técnicas e instrumentos para su gestión.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés

CT2 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación

CT3 - Gestionar la información y el conocimiento

CT4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.

CT5 - Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional

CT7 - Fomentar el espíritu crítico

CT8 - Fomentar la curiosidad y la inquietud como impulso a nuevos aprendizajes

CT9 - Incentivar el trabajo en equipo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Analizar y utilizar correctamente los métodos para el estudio de la biodiversidad.

CE2 - Dirigir, redactar y ejecutar proyectos sobre la biodiversidad y su conservación.

CE3 - Manejar las fuentes de información científica, tanto en bibliotecas convencionales como virtuales.

CE4 - Aplicar métodos y técnicas de Matemáticas, Estadística e Informática al estudio de la biodiversidad.

CE8 - Conocer las principales amenazas a la biodiversidad y las herramientas para conservarla.

CE9 - Describir, analizar, evaluar, planificar, gestionar y restaurar el medio natural.

CE10 - Aplicar los conocimientos sobre biodiversidad a problemas concretos de conservación.

CE11 - Reconocer la importancia de las variaciones espaciales y temporales en el análisis y la conservación de la biodiversidad.

CE13 - Diagnosticar y solucionar problemas ambientales.
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CE14 - Desarrollar la capacidad para aplicar el método científico a los procesos ecológicos.

CE18 - Restaurar ecosistemas afectados por actividades humanas.

CE25 - Capacidad de resolución de problemas derivados de la pérdida de biodiversidad, conservación de especies animales o
vegetales, o del cambio global.

CE26 - Saber elaborar manuscritos científicos así como realizar lecturas críticas.

CE29 - Conocer en profundidad los procesos evolutivos que originan la diversidad.

CE31 - Conocer el papel de H. sapiens en la actual crisis de biodiversidad, tanto en el momento presente, como desde una
perspectiva histórica.

CE32 - Reflexionar sobre los mecanismos para frenar la pérdida de biodiversidad, que incorporen de manera explícita la naturaleza
biológica y evolutiva humana.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones de teoría 15 100

Sesiones prácticas en el aula de resolución
de problemas y/o de estudio de casos

0 0

Sesiones prácticas en laboratorios
especializados o en aulas de informática

0 0

Sesiones prácticas en campo: estudio de
casos, obtención de datos y muestras in
situ

0 0

Actividades académicamente dirigidas
presenciales: seminarios, debates, tutorías
colectivas y otras presentaciones públicas

11 100

Asistencia a seminarios y conferencias
dirigidos o impartidos por otros expertos
en biodiversidad

2 100

Tutorías (genéricas y específicas para la
preparación de la memoria y exposición
del Trabajo Fin de Máster)

2 100

Actividades académicamente dirigidas
no presenciales: elaboración de trabajos
y ensayos, resolución de problemas y
casos prácticos, redacción de memorias,
búsquedas de información, análisis de
audiovisuales, etc.

20 0

Trabajo autónomo del estudiante:
preparación de clases y exámenes,
lecturas, búsquedas autónomas y estudio
en general

25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral con participación activa del alumno

Sesiones monográficas de debate

Sesiones de trabajo grupal o individual orientadas por el profesor: búsqueda de información y datos, realización de trabajos y
problemas, resolución de casos prácticos, biblioteca, red, etc.

Exposición individual o en grupo sobre temas de la asignatura con participación compartida

Construcción significativa del conocimiento a través de la interacción entre tutor y alumno.

Conjunto de pruebas orales o escritas en la evaluación inicial, formativa o sumatoria del alumno

Trabajo autónomo del alumno, tanto individual, como en red con otros compañeros.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Pruebas de evaluación escrita (examen) de
teoría

30.0 70.0

Pruebas de evaluación escrita (examen) de
prácticas

20.0 30.0

Evaluación continua de la asistencia
y aprovechamiento de las actividades
formativas presenciales

0.0 10.0

Trabajos escritos realizados por el
estudiante

0.0 25.0

Exposición oral de ejercicios, temas y
trabajos

0.0 25.0

Aprovechamiento de Actividades Prácticas
(elaboración de memorias de prácticas)

0.0 25.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO I

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Técnicas Estadísticas Avanzadas para la Conservación de la Biodiversidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Profundizar en el conocimiento de técnicas estadísticas avanzadas para la descripción, el análisis y la conservación de la biodiversidad.

· Aplicar procedimientos novedosos para la descripción de comunidades y para el análisis de los factores que condicionan esas descripciones, mediante técnicas
multivariantes.

· Utilizar herramientas estadísticas en Sistemas de Información Geográfica (SIG).

· Desarrollar técnicas innovadoras para la realización de estudios prospectivos sobre la biodiversidad a partir del estudio y aplicación de modelos espaciales y he-
rramientas SIG.

· Introducir técnicas y herramientas para el diseño estadístico objetivo de áreas protegidas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

CLASES TEÓRICAS

1. Introducción: Fundamentos básicos de estadística. Principios fundamentales de laestadística para el estudio de la biodiversidad.
2. Estructura de los datos en biodiversidad. Preparación de bases de datos. Métodos multivariantes directos e indirectos. Métodos de Clasificación.
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3. Modelos con variables independientes múltiples, modelos estadísticos con varios niveles de variación aleatoria (medidas repetidas, modelos mixtos), métodos
por ordenador intensivos (bootstrap, MCMC, etc.).Utilización de variables explicativas en modelos de distribución e influencia a partir de software basados en
Sistemas de Información Geográfica.

4. Técnicas de modelización de la distribución potencial de especies. Aplicación de modelos para determinar respuestas de especies al medio. Modelos lineales ge-
neralizados y modelos aditivos generalizados. Regresiones logísticas y otras herramientas de modelización.

5. Identificación de áreas prioritarias en conservación. Modelos basados en abundancia y en presencias-ausencias. Modelos MARXAN, ANNA, y ENFA.

PRÁCTICAS

1. Estudio de casos mediante la utilización del software CANOCO 4.5 para análisis multivariantes. Técnicas de análisis de la comunidad y variables ambientales
explicativas. Conocimiento de software alternativo para análisis de datos.

2. Modelización de especies mediante software CANOCO y R.
3. Estudio de casos mediante técnicas GLM, GAM y Regresión logística.

Bibliografía

Dytham, C. (2011). Choosing and using statistics: a biologist¿s guide (3rd edition). West Sussex, UK: Wiley-Blackwell. 298 p.

Jongman, R. H. G., C. J. F. terBraak, and O. F. R. VanTongeren. (1987). Data analysis in community and landscapeecology. Cambridge University
Press, Cambridge, UK.

Legendre P, Legendre L (2012) Numerical ecology (3nd English edition). Elsevier, Amsterdam

Lep¿ J, ¿milauer P (2003) Multivariate Analysis of Ecological Data using CANOCO. Cambridge University Press, Cambridge.

Sokal, R.R. and Rolf, F.J. (1986). Introducción a la bioestadística. Reverté, D.L. Barcelona.

ter Braak, C. J. F. (1994). Canonical community ordination. Part 1: Basic theory and linear methods. Ecoscience 1: 127-140.

ter Braak, C. J. F., & Smilauer, P. (1998). CANOCO reference manual and User's guide to Canoco for windows: software for canonical community ordi-
nation (version 4.5). Centre for Biometry.

ter Braak, C.J.F. (1985). Correspondence analysis of incidence and abundance data: properties in terms ofa unimodal response model. Biometrics, 41,
859-873.

terBraak, C. J. F., and C. W. N. Looman. (1987). Regression.Pages 29¿77 in R. H. G. Jongman, C. J. F. terBraak, andO. F. R. Van Tongeren, editors.
Data analysis in communityand landscape ecology. Cambridge University Press, Cambridge,UK.

terBraak, C. J. F., and P. F. M. Verdonschot. (1995). Canonical correspondence analysis and related multivariate methods in aquatic ecology. Aquatic
sciences 57: 255-289.

terBraak, C.J.E (1986). Canonical correspondence analysis:a new eigenvector technique for multivariate direct gradientanalysis. Ecology 67:
1167-1179.

terBraak, C.J.F. &A.P. Schaffers. 2004. Co-CorrespondenceAnalysis: a new ordination method to relate two communitycompositions. Ecology, 85(3),
834¿846.

terBraak, C.J.F. &I.C. Prentice. (1988). A theory of GradientAnalysis. Advances in Ecological Research, 18: 272-317.

Zuur, A. F., E. N. Ieno, N. J. Walker, A. A. Saveliev, and G. M. Smith (2009). Mixed Effects Models and Extensions in Ecology with R (1 ed.).Springer.

Zuur, A.F., E.N. Ieno&G.M. Smith. (2007). Analysing Ecological Data. Springer, New York.672 p.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar y caracterizar de forma integrada los distintos elementos del medio natural, así como los procesos en que participan
y los sistemas de relaciones en que se organizan.

CG2 - Proponer y diseñar acciones y/o estrategias de gestión encaminadas a la conservación y recuperación de especies y espacios,
así como a la restauración ambiental de ambientes degradados.

CG3 - Diseñar y aplicar Instrumentos específicos para la Conservación de la Biodiversidad: planes de seguimiento y vigilancia;
programas de conservación; planes de protección, defensa, mitigación o compensación frente a los efectos negativos de los
impactos antropogénicos, etc.

CG4 - Resolver problemas y tomar decisiones relacionadas con la gestión de la Biodiversidad.

CG5 - Manejar las principales herramientas científico-técnicas aplicables a la gestión de la Biodiversidad.

CG6 - Manejar e integrar de forma eficiente la información sobre Biodiversidad, controlando las fuentes principales y manejando
técnicas e instrumentos para su gestión.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés

CT2 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación

CT3 - Gestionar la información y el conocimiento

CT4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.

CT5 - Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional

CT7 - Fomentar el espíritu crítico

CT8 - Fomentar la curiosidad y la inquietud como impulso a nuevos aprendizajes

CT9 - Incentivar el trabajo en equipo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Analizar y utilizar correctamente los métodos para el estudio de la biodiversidad.

CE2 - Dirigir, redactar y ejecutar proyectos sobre la biodiversidad y su conservación.

CE3 - Manejar las fuentes de información científica, tanto en bibliotecas convencionales como virtuales.

CE4 - Aplicar métodos y técnicas de Matemáticas, Estadística e Informática al estudio de la biodiversidad.

CE8 - Conocer las principales amenazas a la biodiversidad y las herramientas para conservarla.

CE9 - Describir, analizar, evaluar, planificar, gestionar y restaurar el medio natural.

CE10 - Aplicar los conocimientos sobre biodiversidad a problemas concretos de conservación.

CE11 - Reconocer la importancia de las variaciones espaciales y temporales en el análisis y la conservación de la biodiversidad.

CE13 - Diagnosticar y solucionar problemas ambientales.

CE14 - Desarrollar la capacidad para aplicar el método científico a los procesos ecológicos.

CE18 - Restaurar ecosistemas afectados por actividades humanas.

CE25 - Capacidad de resolución de problemas derivados de la pérdida de biodiversidad, conservación de especies animales o
vegetales, o del cambio global.

CE26 - Saber elaborar manuscritos científicos así como realizar lecturas críticas.

CE27 - Manejar herramientas estadísticas.

CE29 - Conocer en profundidad los procesos evolutivos que originan la diversidad.

CE31 - Conocer el papel de H. sapiens en la actual crisis de biodiversidad, tanto en el momento presente, como desde una
perspectiva histórica.

CE32 - Reflexionar sobre los mecanismos para frenar la pérdida de biodiversidad, que incorporen de manera explícita la naturaleza
biológica y evolutiva humana.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones de teoría 10 100

Sesiones prácticas en el aula de resolución
de problemas y/o de estudio de casos

0 0

Sesiones prácticas en laboratorios
especializados o en aulas de informática

15 100
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Sesiones prácticas en campo: estudio de
casos, obtención de datos y muestras in
situ

0 0

Actividades académicamente dirigidas
presenciales: seminarios, debates, tutorías
colectivas y otras presentaciones públicas

3 0

Asistencia a seminarios y conferencias
dirigidos o impartidos por otros expertos
en biodiversidad

0 0

Tutorías (genéricas y específicas para la
preparación de la memoria y exposición
del Trabajo Fin de Máster)

2 100

Actividades académicamente dirigidas
no presenciales: elaboración de trabajos
y ensayos, resolución de problemas y
casos prácticos, redacción de memorias,
búsquedas de información, análisis de
audiovisuales, etc.

15 0

Trabajo autónomo del estudiante:
preparación de clases y exámenes,
lecturas, búsquedas autónomas y estudio
en general

30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral con participación activa del alumno

Sesiones monográficas de debate

Sesiones de trabajo grupal o individual orientadas por el profesor: búsqueda de información y datos, realización de trabajos y
problemas, resolución de casos prácticos, biblioteca, red, etc.

Exposición individual o en grupo sobre temas de la asignatura con participación compartida

Construcción significativa del conocimiento a través de la interacción entre tutor y alumno.

Conjunto de pruebas orales o escritas en la evaluación inicial, formativa o sumatoria del alumno

Trabajo autónomo del alumno, tanto individual, como en red con otros compañeros.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación escrita (examen) de
teoría

30.0 70.0

Pruebas de evaluación escrita (examen) de
prácticas

30.0 50.0

Evaluación continua de la asistencia
y aprovechamiento de las actividades
formativas presenciales

0.0 10.0

Trabajos escritos realizados por el
estudiante

0.0 25.0

Exposición oral de ejercicios, temas y
trabajos

0.0 25.0

Aprovechamiento de Actividades Prácticas
(elaboración de memorias de prácticas)

0.0 25.0

NIVEL 2: Usos y Aplicaciones de los SIG en la Conservación de la Biodiversidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Desarrollar los conceptos básicos de los Sistemas de Información Geográfica (SIG).

· Conocer los distintos métodos de captura y generación de cartografía digital, para ser empleada en diversos ámbitos de la conservación de la biodiversidad.

· Estudiar los modelos básicos de cartografía predictiva de especies.

5.5.1.3 CONTENIDOS

SESIONES DE TEORÍA

1.- Introducción y conceptos básicos de los sistemas de información.

2.- Introducción a los sistemas de proyección cartográfica y su implementación en un SIG.

3.- Introducción a la geoestadística como predictor de variables ambientales en biología de la conservación.

4.- Nociones básicas de ecología del paisaje.

5.- Los modelos de aptitud ecológica/biológica del territorio como herramientas de conservación/gestión.

PRÁCTICAS:

1.- Primer contacto con los sistemas de información geográfica.

2.- Manejo de bases de datos

3.- Los sistemas de proyección cartográfica. Georreferenciación.

4.- Las fuentes de información geográfica.

5.- Digitalización.

6.- Generación de salidas: simbolización y layout.

7.- Herramientas de geoprocesado.

8.- Resolución de problemas de análisis vectorial.

9.- Modelos digitales de terreno y modelos derivados.

10.- Herramientas de análisis raster. Resolución de problemas raster.

13.- Introducción a la geostadística.

14.- Introducción a la métrica del paisaje y a la ecología del paisaje a través del SIG.
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15.-. Los modelos de aptitud ecología/biológica, preparación de los datos con el SIG.

16.- Introducción a los SIG móviles y a la captura de información en campo.

Bibliografía

Arcila Garrido, M., (2003). ¿Sistemas de información geográfica y medio ambiente: principios básicos¿. Universidad de Cádiz. Cádiz.

Asociación Española de Sistemas de Información Geográfica y Territorial. (1993). ¿Glosario de términos SIG¿. Estudio Gráfico Madrid.

Austin MP (2007) Species distribution models and ecological theory: a critical assessment of some possible new approaches. Ecol Model 200:1¿19

Braunisch V., Bollmann K., Graf R. F., Hirzel A.H. (2008). Living on the edge -- Modelling habitat suitability for species at the edge of their fundamental
niche. EcologicalModelling 214, 153-167

Bosque Sendra, J. y Moreno Jiménez, A., (2004. ¿SIG y localización óptima de instalaciones yequipamientos ¿ Rama.Madrid.

Boyd DS, Foody GM (2011) An overview of recent remote sensing and GIS based research in ecological informatics. EcolInform 6:25¿36

Domínguez Bravo, J., 2004. ¿Breve introducción a la cartografía y a los sistemas de información geográfica (SIG)¿.Ciemat. Madrid.

Maestre F. T., A. Escudero, A. Bonet 2014. ¿Introducción al Análisis Espacial de Datos en Ecología y Ciencias Ambientales: Métodos de
aplicación¿.Editorial Dykinson, S.L.

García Cuesta, J.L., 2003. ¿Ciencia y tecnología de la información geográfica¿. Editorial Dossoles, Burgos.

Gutiérrez Puebla, J. y Gould, M., 1994, ¿SIG: sistemas de información geográfica¿. Sintesis, Madrid.

Hirzel, A. H. & Le Lay G. (2008). Habitat suitability modelling and niche theory. Journal of AppliedEcology, 45, 1372-1381

Jiménez-Valverde, A., Gómez, J.F., Lobo, J.M., Baselga, A. &Hortal, J. (2008) Challenging species distribution models: the case of Maculineanausit-
hous in the Iberian Peninsula. AnnalesZoologiciFennici, 45, 200-10.

Kennedy, M., 2006. ¿Introducing Geographic Information Systems with ArcGIS: featuring GIS software
from¿.EnvironmentalSystemsResearchInstitute .Hoboken: John Wiley&Sons.

Lantada Zarzosa, N. y Núñez Andrés, Mª A., 2002. ¿Sistemas de información geográfica: prácticas con ArcView .¿UPC,Barcelona.

Mancebo Quintana, S.; Ortega Pérez, E.; Valentín Criado, A. C.; Martín Ramos, B.; Martín Fernández, L., 2008. "LibroSIG: aprendiendo a manejar los
SIG en la gestión ambiental".Madrid, España.

Martínez Álvarez, V. y Hernández Blanco, J., 2003. ¿Sistemas de información geográfica: aplicaciones e ingeniería ymedio ambiente con ArcView¿.
Moralea, Albacete.

Martínez Marín, R. y Gordo Murillo. C., 2001. ¿Introducción al GIS-Ráster.¿ E.T.S. Ingenieros de Caminos, Canales yPuertos. Madrid.

Martínez Marín, R., 2003. ¿Introducción a los modelos digitales del terreno y al GIS-vectorial¿. Colegio de Ingenieros deCaminos, Canales y Puertos,
Madrid

Mitchell, A., 1999-2005. ¿The ESRI guide to GIS analysis¿, ESRI.

Moizo Marrubio, P., 2004. ¿La percepción remota y la tecnología SIG: una aplicación en Ecología del Paisaje¿. GeoFocus 4: 1-24

Navarro Pedreño, J., 2001. ¿Introducción a los sistemas de información geográfica para el medio ambiente: aspectosbásicos de cartografía, sistemas
de información geográfica y teledetección¿. Universidad Miguel Hernández, Elche.

Peña Llopis, J., 2006. ¿Sistemas de información geográfica aplicados a la gestión del territorio: entrada, manejo, análisisy salida de datos espaciales:
teoría general y práctica para ESRI ArcGIS 9.¿ Club Universitario, D. L: San Vicente(Alicante).

Recursos Online SIG:

http://help.arcgis.com/es/arcgisdesktop/10.0/help/index.html

http://sextante.googlecode.com/files/Libro_SIG.pdf

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar y caracterizar de forma integrada los distintos elementos del medio natural, así como los procesos en que participan
y los sistemas de relaciones en que se organizan.

CG2 - Proponer y diseñar acciones y/o estrategias de gestión encaminadas a la conservación y recuperación de especies y espacios,
así como a la restauración ambiental de ambientes degradados.
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CG3 - Diseñar y aplicar Instrumentos específicos para la Conservación de la Biodiversidad: planes de seguimiento y vigilancia;
programas de conservación; planes de protección, defensa, mitigación o compensación frente a los efectos negativos de los
impactos antropogénicos, etc.

CG4 - Resolver problemas y tomar decisiones relacionadas con la gestión de la Biodiversidad.

CG5 - Manejar las principales herramientas científico-técnicas aplicables a la gestión de la Biodiversidad.

CG6 - Manejar e integrar de forma eficiente la información sobre Biodiversidad, controlando las fuentes principales y manejando
técnicas e instrumentos para su gestión.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés

CT2 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación

CT3 - Gestionar la información y el conocimiento

CT4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.

CT5 - Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional

CT7 - Fomentar el espíritu crítico

CT8 - Fomentar la curiosidad y la inquietud como impulso a nuevos aprendizajes

CT9 - Incentivar el trabajo en equipo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Analizar y utilizar correctamente los métodos para el estudio de la biodiversidad.

CE2 - Dirigir, redactar y ejecutar proyectos sobre la biodiversidad y su conservación.

CE3 - Manejar las fuentes de información científica, tanto en bibliotecas convencionales como virtuales.

CE4 - Aplicar métodos y técnicas de Matemáticas, Estadística e Informática al estudio de la biodiversidad.

CE9 - Describir, analizar, evaluar, planificar, gestionar y restaurar el medio natural.

CE11 - Reconocer la importancia de las variaciones espaciales y temporales en el análisis y la conservación de la biodiversidad.

CE13 - Diagnosticar y solucionar problemas ambientales.

CE27 - Manejar herramientas estadísticas.

CE29 - Conocer en profundidad los procesos evolutivos que originan la diversidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones de teoría 10 100

Sesiones prácticas en el aula de resolución
de problemas y/o de estudio de casos

0 0

Sesiones prácticas en laboratorios
especializados o en aulas de informática

40 100

Sesiones prácticas en campo: estudio de
casos, obtención de datos y muestras in
situ

0 0
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Actividades académicamente dirigidas
presenciales: seminarios, debates, tutorías
colectivas y otras presentaciones públicas

4 100

Asistencia a seminarios y conferencias
dirigidos o impartidos por otros expertos
en biodiversidad

2 100

Tutorías (genéricas y específicas para la
preparación de la memoria y exposición
del Trabajo Fin de Máster)

4 100

Actividades académicamente dirigidas
no presenciales: elaboración de trabajos
y ensayos, resolución de problemas y
casos prácticos, redacción de memorias,
búsquedas de información, análisis de
audiovisuales, etc.

40 0

Trabajo autónomo del estudiante:
preparación de clases y exámenes,
lecturas, búsquedas autónomas y estudio
en general

50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral con participación activa del alumno

Sesiones monográficas de debate

Sesiones de trabajo grupal o individual orientadas por el profesor: búsqueda de información y datos, realización de trabajos y
problemas, resolución de casos prácticos, biblioteca, red, etc.

Exposición individual o en grupo sobre temas de la asignatura con participación compartida

Construcción significativa del conocimiento a través de la interacción entre tutor y alumno.

Conjunto de pruebas orales o escritas en la evaluación inicial, formativa o sumatoria del alumno

Trabajo autónomo del alumno, tanto individual, como en red con otros compañeros.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación escrita (examen) de
teoría

0.0 15.0

Pruebas de evaluación escrita (examen) de
prácticas

80.0 100.0

Evaluación continua de la asistencia
y aprovechamiento de las actividades
formativas presenciales

0.0 10.0

Trabajos escritos realizados por el
estudiante

0.0 5.0

Exposición oral de ejercicios, temas y
trabajos

0.0 0.0

Aprovechamiento de Actividades Prácticas
(elaboración de memorias de prácticas)

0.0 0.0

NIVEL 2: Técnicas Avanzadas para el Estudio de la Biodiversidad y la Conservación de Plantas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Argumentar la necesidad de la conservación de la biodiversidad vegetal y poseer una visión amplia a la hora de analizar las posibles causas que amenazan una
población.

· Identificar la variabilidad de formas reproductivas que existen en plantas y saber actuar en cada caso de la forma más adecuada para su conservación.

· Conocer las distintas técnicas disponibles para la conservación de plantas tanto in situ como ex situ, valorando las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas
y su idoneidad para los distintos casos que puedan plantearse.

· Plantear ensayos de reproducción en plantas y establecer hipótesis que expliquen los resultados obtenidos.

· Planificar el proyecto de conservación de una población vegetal a partir de conocimientos teóricos y prácticos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

CLASES TEÓRICAS

1. Biodiversidad de plantas: Importancia; Distribución mundial y local; Factores; Procesos: evolución y especiación; Legislación sobre biodiversidad de plantas.
2. Especies de plantas amenazadas: Criterios y categorías de amenaza; Factores de amenaza; Diagnóstico; Diseño de Planes de Recuperación.
3. Reproducción asexual: Multiplicación vegetativa; Órganos; Agamospermia.
4. Reproducción sexual - Órganos: Flor, Androceo, Gineceo, Fruto y Semilla.
5. Reproducción sexual Polinización - Anemofilia; Hidrofilia; Zoofilia; Recompensas florales; Grupos polinizadores y síndromes.
6. Reproducción sexual - Fecundación y Fructificación: Germinación del grano de polen; Crecimiento del tubo polínico; Doble fecundación; Desarrollo de la semi-

lla; Desarrollo del fruto; Dispersión de frutos y semillas.
7. Reproducción sexual - Sistemas de Reproducción: Autogamia; Alogamia; Consecuencias en Biología de la Conservación; Técnicas de estudio.
8. Reproducción sexual - Mecanismos que evitan la autogamia: Dicogamia; Diclinia; Autoincompatibilidad gametofítica; Autoincompatibilidad esporofítica; Auto-

incompatibilidad heteromórfica; Técnicas de estudio.
9. Técnicas de Conservación in situ: Fortalecimiento de poblaciones; Reintroducciones; Introducciones; Reducción de amenazas.

10. Técnicas de Conservación ex situ - Bancos de semillas: Semillas ortodoxas y recalcitrantes; Técnicas y Criterios de la Recolección; Conservación; Viabilidad;
Germinación; Dormición y su ruptura.

11. Técnicas de Conservación ex situ - Otros Bancos de germoplasma: Bancos de polen; Bancos de ADN.
12. Técnicas de Conservación ex situ - Cultivos in vitro: Condiciones; Aplicaciones.
13. Técnicas de Conservación ex situ - Jardines Botánicos: Historia; Cuidados y manejo; Multiplicación.
14. Técnicas moleculares aplicadas a la Conservación: Variabilidad genética y técnicas de estudio.
15. Conservación de plantas criptógamas: Helechos; Musgos y Hepáticas.

PRÁCTICAS DE LABORATORIO

· Semillas: recolección, conservación, test de viabilidad y germinación.

· Polinización zoogama: censos de visitas y estimación de la producción y composición del néctar.

· Cálculo de la relación polen/primordios seminales y test de viabilidad polínica.

· Ensayos de polinización controlada y observación de tubos polínicos.

· Análisis de fructificación.

PRÁCTICAS EN JARDÍN BOTÁNICO

· Observación de polinizadores

· Ensayos para determinar niveles de autogamia y alogamia.

Bibliografía

Bacchetta G., A. Bueno Sánchez, G. Fenu, B. Jiménez-Alfaro, E. Mattana, B. Piotto &M. Virevaire (eds) (2008). Conservación ex situ de plantas silves-
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American Journal of Botany99(4): 721 -729.

cs
v:

 2
16

95
99

21
26

08
21

86
84

51
65

6



Identificador : 4315973

29 / 111

Bañares Baudet, Á. (2002). Biología de la conservación de plantas amenazadas. Organismo Autónomo de Parques Nacionales. Madrid.

Bañares, A., G. Blanca, J. Güemes, J. C. Moreno&S. Ortiz (eds.) (2003). Libro Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España. Taxones
Prioritarios. Ministerio de Medio Ambiente. Dirección General de la Conservación de la Naturaleza. Madrid.

Bañares, A., G. Blanca, J. Güemes, J. L. Moreno &S. Ortiz (eds) (2005). Atlas y libro rojo de la floravascular amenaza da de España. (2ª ed.). Direc-
ción General de Conservación de la Naturaleza.Ministerio de Medio Ambiente. Madrid.

Baskin, C. C. & J. M. Baskin (1998). Seeds. Ecology, biogeography, and evolution of dormancy and germination. Academic Press. San Diego.

Brigham, C.A. &M. W. Schwartz (2003). Population Viability in Plants. Conservation, Management, and Modeling of Rare Plants Ecological Studies,
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Fenner, M. (1992). Seeds. The ecology of regeneration in plant communities. CAB International. Trowbridge.
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Given, D. R. (1994). Principles and practice of plant conservation. Chapman& Hall. London.
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Hawkes, J. G., N. Maxted& B. V. Ford-Lloyd (2000). The ex situ conservation of Plant Genetic Resources. Kluwer Academic Pub. Dordrecht.

Hernández-Bermejo, J.E. (2007). Jardines botánicos y bancos de germoplasma: La conservación ex situ frente a las perspectivas de una estrategia
para la conservación de las plantas. Ambienta 65: 40-46.
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Heywood, V.H. (1992). Botanic Gardens and Conservation: New perspectives. Opera Botanica 113: 9-13.

Heywood, V. H. (1995) Global Biodiversity Assessment, Cambridge: UNEP, Cambridge University Press. Cambridge.

Hill D., M.Fasham, G. Tucker, M. Shewry& P. Shaw (eds) (2007). Handbook of Biodiversity Methods. Cambridge University Press. Cambridge.

Ibars A.M. &E. Estrelles (2012). Recent developments in ex situ and in situ conservation of ferns. Fern Gazzete 19(3): 67-86.

Iriondo, J.M., M. J. Albert, I. Jiménez Benavides, F. Domínguez &A. Escudero (2009). Poblaciones en peligro: viabilidad demográfica de la flora vascu-
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Kearns, C. A. & D. W. Inouye (1993). Techniques for pollination biologist. University Press of Colorado. Colorado.

Lloyd, G. & S. Barret (1996). Floral biology. Studies on floral evolution in animal-pollinated plants. Chapman & Hall. New York.
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Proctor, M., P. Yeo & A. Lack (1996). The natural history of pollination. Harper Collins Publishers. London.

Richards, A. J. (1997). Plant Breeding Systems. Chapman & Hall. London.
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and endangered plants. Ecology 75(3). 584-606.

Silverton, J. &D. Charlesworth (2001). Introduction into Plant Population Biology, 4th ed. Blackweel Sci. Oxford.

Thompson, J. D. (2005). Plant evolution in the Mediterranean. Oxford University Press. Oxford.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar y caracterizar de forma integrada los distintos elementos del medio natural, así como los procesos en que participan
y los sistemas de relaciones en que se organizan.

CG2 - Proponer y diseñar acciones y/o estrategias de gestión encaminadas a la conservación y recuperación de especies y espacios,
así como a la restauración ambiental de ambientes degradados.

CG3 - Diseñar y aplicar Instrumentos específicos para la Conservación de la Biodiversidad: planes de seguimiento y vigilancia;
programas de conservación; planes de protección, defensa, mitigación o compensación frente a los efectos negativos de los
impactos antropogénicos, etc.

CG4 - Resolver problemas y tomar decisiones relacionadas con la gestión de la Biodiversidad.

CG5 - Manejar las principales herramientas científico-técnicas aplicables a la gestión de la Biodiversidad.

CG6 - Manejar e integrar de forma eficiente la información sobre Biodiversidad, controlando las fuentes principales y manejando
técnicas e instrumentos para su gestión.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés

CT2 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación

CT3 - Gestionar la información y el conocimiento

CT4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.

CT5 - Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional

CT7 - Fomentar el espíritu crítico

CT8 - Fomentar la curiosidad y la inquietud como impulso a nuevos aprendizajes

CT9 - Incentivar el trabajo en equipo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Analizar y utilizar correctamente los métodos para el estudio de la biodiversidad.

CE2 - Dirigir, redactar y ejecutar proyectos sobre la biodiversidad y su conservación.

CE3 - Manejar las fuentes de información científica, tanto en bibliotecas convencionales como virtuales.
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CE6 - Identificar taxones y calcular la diversidad de los ecosistemas.

CE7 - Muestrear, caracterizar y manejar poblaciones y comunidades.

CE8 - Conocer las principales amenazas a la biodiversidad y las herramientas para conservarla.

CE10 - Aplicar los conocimientos sobre biodiversidad a problemas concretos de conservación.

CE11 - Reconocer la importancia de las variaciones espaciales y temporales en el análisis y la conservación de la biodiversidad.

CE12 - Gestionar, conservar y restaurar poblaciones y ecosistemas.

CE16 - Catalogar, evaluar y gestionar recursos naturales.

CE24 - Adquirir, desarrollar y ejercitar las destrezas necesarias para el trabajo en el laboratorio.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones de teoría 25 100

Sesiones prácticas en el aula de resolución
de problemas y/o de estudio de casos

0 0

Sesiones prácticas en laboratorios
especializados o en aulas de informática

15 100

Sesiones prácticas en campo: estudio de
casos, obtención de datos y muestras in
situ

10 100

Actividades académicamente dirigidas
presenciales: seminarios, debates, tutorías
colectivas y otras presentaciones públicas

4 100

Asistencia a seminarios y conferencias
dirigidos o impartidos por otros expertos
en biodiversidad

2 100

Tutorías (genéricas y específicas para la
preparación de la memoria y exposición
del Trabajo Fin de Máster)

4 100

Actividades académicamente dirigidas
no presenciales: elaboración de trabajos
y ensayos, resolución de problemas y
casos prácticos, redacción de memorias,
búsquedas de información, análisis de
audiovisuales, etc.

30 0

Trabajo autónomo del estudiante:
preparación de clases y exámenes,
lecturas, búsquedas autónomas y estudio
en general

60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral con participación activa del alumno

Sesiones monográficas de debate

Sesiones de trabajo grupal o individual orientadas por el profesor: búsqueda de información y datos, realización de trabajos y
problemas, resolución de casos prácticos, biblioteca, red, etc.

Exposición individual o en grupo sobre temas de la asignatura con participación compartida

Construcción significativa del conocimiento a través de la interacción entre tutor y alumno.

Conjunto de pruebas orales o escritas en la evaluación inicial, formativa o sumatoria del alumno

Trabajo autónomo del alumno, tanto individual, como en red con otros compañeros.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación escrita (examen) de
teoría

30.0 70.0
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Pruebas de evaluación escrita (examen) de
prácticas

20.0 50.0

Evaluación continua de la asistencia
y aprovechamiento de las actividades
formativas presenciales

0.0 10.0

Trabajos escritos realizados por el
estudiante

0.0 25.0

Exposición oral de ejercicios, temas y
trabajos

0.0 25.0

Aprovechamiento de Actividades Prácticas
(elaboración de memorias de prácticas)

0.0 30.0

NIVEL 2: Técnicas Avanzadas para el Estudio, Seguimiento y Conservación de Vertebrados

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Diseñar un estudio para conocer la diversidad, abundancia y riqueza de vertebrados.

· Aprender a planificar un muestreo para conocer la diversidad, abundancia y riqueza de vertebrados.

· Adquirir práctica en la ejecución de los muestreos de vertebrados.

· Interpretar los datos obtenidos en los muestreos de vertebrados.

5.5.1.3 CONTENIDOS

CLASES TEÓRICAS

1. Introducción al seguimiento y estudio de poblaciones de vertebrados.
2. Distribución espacial y temporal. Abundancia y densidad. Precisión y exactitud. Estudio y seguimiento de poblaciones y comunidades. Evaluaciones de biodi-

versidad. Detección de tendencias en estimas de población.
3. Diseño de estudios para conocer la diversidad, abundancia y riqueza de vertebrados.
4. Directrices para la planificación de los muestreos. Qué, cómo, cuándo y cuánto hay que muestrear. Tipos de muestreos. Técnicas de estudio y seguimiento en pe-

ces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos.
5. Técnicas para el estudio de la ecología y biología de vertebrados.
6. Uso del hábitat, análisis de dieta, modelado de poblaciones, estima del riesgo de extinción.

CLASES PRÁCTICAS

· Muestreo de poblaciones de vertebrados.
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CLASES DE LABORATORIO E INFORMÁTICA

· Interpretación de resultados e aplicaciones para la conservación.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar y caracterizar de forma integrada los distintos elementos del medio natural, así como los procesos en que participan
y los sistemas de relaciones en que se organizan.

CG2 - Proponer y diseñar acciones y/o estrategias de gestión encaminadas a la conservación y recuperación de especies y espacios,
así como a la restauración ambiental de ambientes degradados.

CG3 - Diseñar y aplicar Instrumentos específicos para la Conservación de la Biodiversidad: planes de seguimiento y vigilancia;
programas de conservación; planes de protección, defensa, mitigación o compensación frente a los efectos negativos de los
impactos antropogénicos, etc.

CG4 - Resolver problemas y tomar decisiones relacionadas con la gestión de la Biodiversidad.

CG5 - Manejar las principales herramientas científico-técnicas aplicables a la gestión de la Biodiversidad.

CG6 - Manejar e integrar de forma eficiente la información sobre Biodiversidad, controlando las fuentes principales y manejando
técnicas e instrumentos para su gestión.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés

CT2 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación

CT3 - Gestionar la información y el conocimiento

CT4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.

CT5 - Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional

CT7 - Fomentar el espíritu crítico

CT8 - Fomentar la curiosidad y la inquietud como impulso a nuevos aprendizajes

CT9 - Incentivar el trabajo en equipo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Analizar y utilizar correctamente los métodos para el estudio de la biodiversidad.

CE2 - Dirigir, redactar y ejecutar proyectos sobre la biodiversidad y su conservación.

CE3 - Manejar las fuentes de información científica, tanto en bibliotecas convencionales como virtuales.

CE6 - Identificar taxones y calcular la diversidad de los ecosistemas.

CE7 - Muestrear, caracterizar y manejar poblaciones y comunidades.

CE8 - Conocer las principales amenazas a la biodiversidad y las herramientas para conservarla.

CE10 - Aplicar los conocimientos sobre biodiversidad a problemas concretos de conservación.

CE11 - Reconocer la importancia de las variaciones espaciales y temporales en el análisis y la conservación de la biodiversidad.

CE12 - Gestionar, conservar y restaurar poblaciones y ecosistemas.

CE16 - Catalogar, evaluar y gestionar recursos naturales.

CE22 - Analizar el Medio como sistema, identificando los factores que pueden contribuir a su alteración estructural y funcional
como resultado del estrés ambiental.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones de teoría 10 100

Sesiones prácticas en el aula de resolución
de problemas y/o de estudio de casos

0 0

Sesiones prácticas en laboratorios
especializados o en aulas de informática

0 0

Sesiones prácticas en campo: estudio de
casos, obtención de datos y muestras in
situ

18 100

Actividades académicamente dirigidas
presenciales: seminarios, debates, tutorías
colectivas y otras presentaciones públicas

0 0

Asistencia a seminarios y conferencias
dirigidos o impartidos por otros expertos
en biodiversidad

0 0

Tutorías (genéricas y específicas para la
preparación de la memoria y exposición
del Trabajo Fin de Máster)

2 100

Actividades académicamente dirigidas
no presenciales: elaboración de trabajos
y ensayos, resolución de problemas y

20 0
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casos prácticos, redacción de memorias,
búsquedas de información, análisis de
audiovisuales, etc.

Trabajo autónomo del estudiante:
preparación de clases y exámenes,
lecturas, búsquedas autónomas y estudio
en general

25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral con participación activa del alumno

Sesiones monográficas de debate

Sesiones de trabajo grupal o individual orientadas por el profesor: búsqueda de información y datos, realización de trabajos y
problemas, resolución de casos prácticos, biblioteca, red, etc.

Exposición individual o en grupo sobre temas de la asignatura con participación compartida

Construcción significativa del conocimiento a través de la interacción entre tutor y alumno.

Conjunto de pruebas orales o escritas en la evaluación inicial, formativa o sumatoria del alumno

Trabajo autónomo del alumno, tanto individual, como en red con otros compañeros.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación escrita (examen) de
teoría

30.0 70.0

Pruebas de evaluación escrita (examen) de
prácticas

0.0 20.0

Evaluación continua de la asistencia
y aprovechamiento de las actividades
formativas presenciales

0.0 30.0

Trabajos escritos realizados por el
estudiante

0.0 10.0

Exposición oral de ejercicios, temas y
trabajos

0.0 10.0

Aprovechamiento de Actividades Prácticas
(elaboración de memorias de prácticas)

0.0 25.0

NIVEL 2: Ecología de Restauración

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Adquirir el conocimiento de los conceptos básicos de la restauración.

· Reconocer, interpretar y analizar impactos producidos sobre distintos ecosistemas.

· Aplicar distintos métodos y técnicas de restauración en distintos sistemas degradados o perturbados.

· Aplicar medidas correctoras con el fin de minimizar los impactos.

· Mostrar dominio de las técnicas de esta materia y saber aplicarlas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

CLASES TEÓRICAS

1. Introducción a la ecología de la restauración. Definiciones. Campos de aplicación y escenarios. Debates e incertidumbres.
2. Conceptos de ecología útiles en restauración. Colonización y síndromes de especies pioneras. Sucesión y dinámica de la vegetación. Interacciones entre especies.
3. De la teoría a la práctica: como se define y como se establece el éxito de la restauración.
4. Casos de estudio y discusión sobre la estimación del éxito de la restauración.

· Restauración de espacios litorales.

· Restauración de agrosistemas.

· Restauración de ríos y riveras.

· Restauración de otros humedales.

· Restauración de suelos contaminados.

· Restauración de ecosistemas forestales.

· Restauración de ecosistemas afectados por actividades extractivas.

· Restauración de espacios afectados por infraestructuras.

PRÁCTICAS DE CAMPO

· Visitas de campo a diversos ecosistemas restaurados o bien alterados pero sin restaurar, donde podrán proponer posibles soluciones para su recuperación.

Bibliografía

Aronson, J., Milton, S. J., and Blignaut, J. N. (2007). Restoring natural capital: Science, bussiness, and practice. Island Press, 1-384.

Aronson, J., D. Renison, O. Rangel-Ch., S. Levy-Tacher, C. Ovalle, & A. Del Pozo (2007). Restauración del Capital Natural: Sin reservas no hay bienes
y servicios. Ecosistemas 16, 15-24.

Brown, R.T., Agee, J.K. and Franklin, J.F. (2004). Forest restoration and fire: principles in the context of place. ConservationBiology 18, 903-912.

Castro, J., Zamora, R., Hódar, J.A., Gómez, J.M. (2002). Use of Shrubs as Nurse Plants: A new technique for reforestation in Mediterranean moun-
tains. Restoration Ecology 10, 297-305.

Cairns, J.. (2000). Setting ecological restoration goals for technical feasibility and scientific validity. Ecological Engineering 15, 171-180.

Choi, Y.D. (2004). Theories for ecological restoration in changing environments: Toward futuristic restoration. Ecological Reseach 19, 75-81.
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cia y política. SER SocietyforEcological Restoration International: 1-15.
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Davis, M.A., Slobodkin, L.B. (2004). The science and values of restoration ecology. Restoration Ecology 12, 1-3.

Falk, D.A., Millar, C. I., and Olwell, M. (1996). Restoring Diversity: strategies for reintroduction of endangered plants. Island Press. Washington, D. C.
363-372.

Harris, J.A., Hobbs, R. J., Higgs, E., &Aronson, J. (2006). Ecological Restoration and Global Climate Change. Restoration Ecology 14, 170-176.

Hau, B. C. H. & Corlett, R. T. (2003). Factors affecting the early survival and growth of native tree seedlings plant edon a degraded hillside grassland in
Hong Kong, China. Restoration Ecology 11, 483-488.

Hobbs, R.J. (2007). Setting effective and realistic restoration goals: key directions for research. Restoration Ecology 15, 354-357.

Lamb D, D Gilmour. (2003). Rehabilitation and restoration of degraded forests. Issues in Forest Conservation IUCN-WWF, Cambridge, UK. 110 p.
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Renison, D, Cingolani, A. M., Suarez, R. Menoyo, E., Coutsiers, C., Sobral, A., I. Hensen. (2005). The restoration of degraded mountain forests: ef-
fects of seed provenance and microsite characteristics on Polylepis australis seedling survival and growth in Central Argentina. Restoration Ecology 13,
129-137.

Ruiz-Jaén, M.C., Aide, M.T. (2005). Vegetation structure, species diversity, and ecosystem processes as measures of restoration success. Forest Eco-
logy and Management 218, 159-173.

Sauer, L.J. (1998). The once and future forest: a guide to forest restoration strategies. Island Press. Washington DC. pp. 381.

Seddon, P.J., & Soorae, P.S. (1999). Guidelines for subspecies substitutions in wildlife restoration projects. Conservation Biology. 13, 177-181.

Seddon, P.J. D. P. Arsmtrong y R. F. Maloney (2007). Developing the Science of Reintroduction Biology. Review. Conservation Biology 21, 303-312.

Sánchez, O., Peters, E., Márquez-Huitzil, R., Vega, E., Portales, G., Valdez, M., and Azuara, D. Temas sobre restauración ecológica. (2005). SyG Edi-
tores, México, 1-255.

Torres, R.C., Renison, D., Hensen, I., Suarez, R., Enrico, L. (2008). Polylepis australis' regeneration niche in relation to seed dispersal, site characteris-
tics and livestock density. Forest Ecology and Management 254, 255-260.

Van Andel, J. y Aronson, J. (2006). Restoration ecology. Blackwell Publishing, 1-319.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar y caracterizar de forma integrada los distintos elementos del medio natural, así como los procesos en que participan
y los sistemas de relaciones en que se organizan.

CG2 - Proponer y diseñar acciones y/o estrategias de gestión encaminadas a la conservación y recuperación de especies y espacios,
así como a la restauración ambiental de ambientes degradados.

CG3 - Diseñar y aplicar Instrumentos específicos para la Conservación de la Biodiversidad: planes de seguimiento y vigilancia;
programas de conservación; planes de protección, defensa, mitigación o compensación frente a los efectos negativos de los
impactos antropogénicos, etc.

CG4 - Resolver problemas y tomar decisiones relacionadas con la gestión de la Biodiversidad.

CG5 - Manejar las principales herramientas científico-técnicas aplicables a la gestión de la Biodiversidad.

CG6 - Manejar e integrar de forma eficiente la información sobre Biodiversidad, controlando las fuentes principales y manejando
técnicas e instrumentos para su gestión.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés

CT2 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación

CT3 - Gestionar la información y el conocimiento

CT4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.

CT5 - Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional

CT7 - Fomentar el espíritu crítico

CT8 - Fomentar la curiosidad y la inquietud como impulso a nuevos aprendizajes

CT9 - Incentivar el trabajo en equipo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE1 - Analizar y utilizar correctamente los métodos para el estudio de la biodiversidad.

CE2 - Dirigir, redactar y ejecutar proyectos sobre la biodiversidad y su conservación.

CE3 - Manejar las fuentes de información científica, tanto en bibliotecas convencionales como virtuales.

CE6 - Identificar taxones y calcular la diversidad de los ecosistemas.

CE7 - Muestrear, caracterizar y manejar poblaciones y comunidades.

CE8 - Conocer las principales amenazas a la biodiversidad y las herramientas para conservarla.

CE10 - Aplicar los conocimientos sobre biodiversidad a problemas concretos de conservación.

CE11 - Reconocer la importancia de las variaciones espaciales y temporales en el análisis y la conservación de la biodiversidad.

CE12 - Gestionar, conservar y restaurar poblaciones y ecosistemas.

CE16 - Catalogar, evaluar y gestionar recursos naturales.

CE22 - Analizar el Medio como sistema, identificando los factores que pueden contribuir a su alteración estructural y funcional
como resultado del estrés ambiental.

CE37 - Capacidad de comprender y saber aplicar el funcionamiento y organización de los paisajes y sus componentes.

CE38 - Desarrollar destrezas técnicas relacionadas con la manipulación de microorganismos y su uso como agentes ambientales en
procedimientos de biorrestauración.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones de teoría 30 100

Sesiones prácticas en el aula de resolución
de problemas y/o de estudio de casos

0 0

Sesiones prácticas en laboratorios
especializados o en aulas de informática

0 0

Sesiones prácticas en campo: estudio de
casos, obtención de datos y muestras in
situ

20 100

Actividades académicamente dirigidas
presenciales: seminarios, debates, tutorías
colectivas y otras presentaciones públicas

4 100

Asistencia a seminarios y conferencias
dirigidos o impartidos por otros expertos
en biodiversidad

2 100

Tutorías (genéricas y específicas para la
preparación de la memoria y exposición
del Trabajo Fin de Máster)

4 100

Actividades académicamente dirigidas
no presenciales: elaboración de trabajos
y ensayos, resolución de problemas y
casos prácticos, redacción de memorias,
búsquedas de información, análisis de
audiovisuales, etc.

40 0

Trabajo autónomo del estudiante:
preparación de clases y exámenes,
lecturas, búsquedas autónomas y estudio
en general

50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral con participación activa del alumno

Sesiones monográficas de debate

Sesiones de trabajo grupal o individual orientadas por el profesor: búsqueda de información y datos, realización de trabajos y
problemas, resolución de casos prácticos, biblioteca, red, etc.

Exposición individual o en grupo sobre temas de la asignatura con participación compartida
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Construcción significativa del conocimiento a través de la interacción entre tutor y alumno.

Conjunto de pruebas orales o escritas en la evaluación inicial, formativa o sumatoria del alumno

Trabajo autónomo del alumno, tanto individual, como en red con otros compañeros.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación escrita (examen) de
teoría

30.0 70.0

Pruebas de evaluación escrita (examen) de
prácticas

0.0 20.0

Evaluación continua de la asistencia
y aprovechamiento de las actividades
formativas presenciales

0.0 30.0

Trabajos escritos realizados por el
estudiante

0.0 10.0

Exposición oral de ejercicios, temas y
trabajos

0.0 10.0

Aprovechamiento de Actividades Prácticas
(elaboración de memorias de prácticas)

0.0 25.0

NIVEL 2: Estrés ambiental y Conservación de la Biodiversidad. Técnicas Celulares y Fisiológicas para la Monitorización y Restauración
Ambiental

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Bases celulares y fisiológicas para las valoraciones de problemas ambientales. Óptimos fisiológicos y óptimos ecológicos. Los gradientes ambientales. Aclimata-
ción y adaptación. Interacciones de factores bióticos y abióticos. El estrés ambiental en animales y plantas.

2. Contaminantes y estrés ambiental. Agentes xenobióticos ambientales. Índices de toxicidad
3. Asimilación y mecanismos de acción de los xenobióticos en órganos y tejidos específicos. Estrés oxidativo.
4. Estabilidad genómica, estrés ambiental y genotoxicidad. Monitorización del daño genotóxico.

cs
v:

 2
16

95
99

21
26

08
21

86
84

51
65

6



Identificador : 4315973

40 / 111

5. Detección de la toxicidad ambiental. Tests de toxicidad aguda, subcrónica y crónica. Tests in vivo y tests in vitro. Registro de toxicidad en ecosistemas. Las bio-
valoraciones en alteraciones ecológicas (ecotoxicidad). Los bioensayos. Los protocolos T.I.E. Los bioindicadores. Estudio de casos: las microalgas.

6. Sistemas biológicos animales en análisis de conservación y ecotoxicidad. Los biomarcadores. Biomarcadores de exposición y efecto para la detección y moni-
torización de alteraciones celulares y/o fisiológicas: enzimas, metabolitos y alteraciones histológicas. Estudio de casos por contaminación orgánica: el ratón de
campo. Estudio de casos por contaminación metálica: peces marinos. Estudios de casos: caracoles marinos y el efecto imposex.

7. Sistemas biológicos vegetales en análisis de conservación y restauración. Tecnologías de remediación. Métodos químicos versus métodos biológicos: biorreacto-
res y biofiltros. Fitorremediación. Estudio de casos: Spartina densiflora. Fitorestauración. Estudio de casos: Las Ericas.

8. Biotecnología celular para la biorremediación y biorrestauración. Aplicaciones en sistemas biológicos animales. Clonación de especies extintas. Aplicaciones en
sistemas biológicos vegetales. Tecnología del clonado. Generación de resistencias y tolerancias. Restauración con cultivos y micropropagación in vitro.

9. Aplicación de técnicas instrumentales para la detección de parámetros fisiológicos, moleculares, celulares y orgánicos, que indiquen o alerten de la alteración de
los organismos, su biodiversidad y conservación.
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Walker CH, Hopkin SP, Sibly RM, Peakall DB. (2006). Principles of ecotoxicology. CRC Press. 3ª Ed.

Yu MH. (2005) Environmental toxicology. Biological and health effects of pollutants. CRC Press. 2ª Ed.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar y caracterizar de forma integrada los distintos elementos del medio natural, así como los procesos en que participan
y los sistemas de relaciones en que se organizan.

CG2 - Proponer y diseñar acciones y/o estrategias de gestión encaminadas a la conservación y recuperación de especies y espacios,
así como a la restauración ambiental de ambientes degradados.

CG3 - Diseñar y aplicar Instrumentos específicos para la Conservación de la Biodiversidad: planes de seguimiento y vigilancia;
programas de conservación; planes de protección, defensa, mitigación o compensación frente a los efectos negativos de los
impactos antropogénicos, etc.

CG4 - Resolver problemas y tomar decisiones relacionadas con la gestión de la Biodiversidad.

CG5 - Manejar las principales herramientas científico-técnicas aplicables a la gestión de la Biodiversidad.

CG6 - Manejar e integrar de forma eficiente la información sobre Biodiversidad, controlando las fuentes principales y manejando
técnicas e instrumentos para su gestión.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés

CT2 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación

CT3 - Gestionar la información y el conocimiento

CT4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.

CT5 - Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional

CT7 - Fomentar el espíritu crítico

CT8 - Fomentar la curiosidad y la inquietud como impulso a nuevos aprendizajes

CT9 - Incentivar el trabajo en equipo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Analizar y utilizar correctamente los métodos para el estudio de la biodiversidad.

CE2 - Dirigir, redactar y ejecutar proyectos sobre la biodiversidad y su conservación.

CE3 - Manejar las fuentes de información científica, tanto en bibliotecas convencionales como virtuales.

CE8 - Conocer las principales amenazas a la biodiversidad y las herramientas para conservarla.

CE13 - Diagnosticar y solucionar problemas ambientales.

CE14 - Desarrollar la capacidad para aplicar el método científico a los procesos ecológicos.

CE15 - Identificar y utilizar bioindicadores.

CE22 - Analizar el Medio como sistema, identificando los factores que pueden contribuir a su alteración estructural y funcional
como resultado del estrés ambiental.
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CE23 - Integrar las evidencias experimentales encontradas en los estudios laboratorio a nivel celular y molecular con los
encontrados en los estudios de campo.

CE24 - Adquirir, desarrollar y ejercitar las destrezas necesarias para el trabajo en el laboratorio.

CE25 - Capacidad de resolución de problemas derivados de la pérdida de biodiversidad, conservación de especies animales o
vegetales, o del cambio global.

CE26 - Saber elaborar manuscritos científicos así como realizar lecturas críticas.

CE38 - Desarrollar destrezas técnicas relacionadas con la manipulación de microorganismos y su uso como agentes ambientales en
procedimientos de biorrestauración.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones de teoría 30 100

Sesiones prácticas en el aula de resolución
de problemas y/o de estudio de casos

0 0

Sesiones prácticas en laboratorios
especializados o en aulas de informática

10 100

Sesiones prácticas en campo: estudio de
casos, obtención de datos y muestras in
situ

0 0

Actividades académicamente dirigidas
presenciales: seminarios, debates, tutorías
colectivas y otras presentaciones públicas

10 100

Asistencia a seminarios y conferencias
dirigidos o impartidos por otros expertos
en biodiversidad

2 100

Tutorías (genéricas y específicas para la
preparación de la memoria y exposición
del Trabajo Fin de Máster)

8 100

Actividades académicamente dirigidas
no presenciales: elaboración de trabajos
y ensayos, resolución de problemas y
casos prácticos, redacción de memorias,
búsquedas de información, análisis de
audiovisuales, etc.

40 0

Trabajo autónomo del estudiante:
preparación de clases y exámenes,
lecturas, búsquedas autónomas y estudio
en general

50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral con participación activa del alumno

Sesiones monográficas de debate

Sesiones de trabajo grupal o individual orientadas por el profesor: búsqueda de información y datos, realización de trabajos y
problemas, resolución de casos prácticos, biblioteca, red, etc.

Exposición individual o en grupo sobre temas de la asignatura con participación compartida

Construcción significativa del conocimiento a través de la interacción entre tutor y alumno.

Conjunto de pruebas orales o escritas en la evaluación inicial, formativa o sumatoria del alumno

Trabajo autónomo del alumno, tanto individual, como en red con otros compañeros.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación escrita (examen) de
teoría

30.0 50.0
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Pruebas de evaluación escrita (examen) de
prácticas

0.0 30.0

Evaluación continua de la asistencia
y aprovechamiento de las actividades
formativas presenciales

0.0 20.0

Trabajos escritos realizados por el
estudiante

0.0 15.0

Exposición oral de ejercicios, temas y
trabajos

0.0 15.0

Aprovechamiento de Actividades Prácticas
(elaboración de memorias de prácticas)

0.0 25.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO II

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Técnicas Avanzadas para el Análisis de la Vegetación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Profundizar en el conocimiento de la vegetación y las técnicas disponibles para su análisis.

· Abordar las más innovadoras técnicas de estudio y predicción de la vegetación y el desarrollo de modelos espaciales que contemplen los efectos sobre la vegeta-
ción del calentamiento global y la fragmentación.

· Proporcionar los conocimientos y herramientas necesarios para una adecuada gestión y conservación del medio natural.

· Entender la importancia del conocimiento de la vegetación para la gestión y conservación de la biodiversidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

CLASES TEÓRICAS

1. Introducción: Flora, vegetación y paisaje vegetal. Principios fundamentales del estudio de la vegetación. Fundamentos biogeográficos y bioclimáticos para el es-
tudio de la vegetación. Métodos básicos y avanzados para el estudio de la vegetación. Técnicas SIG para el estudio avanzado de la vegetación.

2. Recursos cartográficos y bases de datos disponibles: CORINE LandCover y otras cartografías europeas y mundiales. Inventarios forestales y otras cartografías
españolas. SIOSE, la cartografía digital a escala 1:10.000 de Andalucía. Bases de datos de información espacial ambiental.

3. Modelización espacial de la vegetación: Técnicas de modelización de la distribución potencial de especies arbóreas. Regresión logística, MaxEnt, Garp y otras
herramientas de modelización.

4. Calentamiento global y vegetación: Técnicas de análisis del impacto del calentamiento global sobre la distribución de la vegetación. Migración altitudinal y lati-
tudinal.
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5. Fragmentación en la vegetación: Efecto de la fragmentación en la vegetación. Técnicas de análisis de la fragmentación. El software CONEFOR y otros paquetes
estadísticos.

PRÁCTICAS DE LABORATORIO

· Prácticas de laboratorio (aula de informática) para el estudio y análisis de las principales cartografías digitales y otras bases de datos y manejo de software espe-
cífico.

PRÁCTICAS DE CAMPO

· Salida de campo para análisis y muestreos de vegetación e interpretación del paisaje.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar y caracterizar de forma integrada los distintos elementos del medio natural, así como los procesos en que participan
y los sistemas de relaciones en que se organizan.

CG2 - Proponer y diseñar acciones y/o estrategias de gestión encaminadas a la conservación y recuperación de especies y espacios,
así como a la restauración ambiental de ambientes degradados.

CG3 - Diseñar y aplicar Instrumentos específicos para la Conservación de la Biodiversidad: planes de seguimiento y vigilancia;
programas de conservación; planes de protección, defensa, mitigación o compensación frente a los efectos negativos de los
impactos antropogénicos, etc.

CG4 - Resolver problemas y tomar decisiones relacionadas con la gestión de la Biodiversidad.

CG5 - Manejar las principales herramientas científico-técnicas aplicables a la gestión de la Biodiversidad.

CG6 - Manejar e integrar de forma eficiente la información sobre Biodiversidad, controlando las fuentes principales y manejando
técnicas e instrumentos para su gestión.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés

CT2 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación

CT3 - Gestionar la información y el conocimiento

CT4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.

CT5 - Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional
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CT7 - Fomentar el espíritu crítico

CT8 - Fomentar la curiosidad y la inquietud como impulso a nuevos aprendizajes

CT9 - Incentivar el trabajo en equipo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Analizar y utilizar correctamente los métodos para el estudio de la biodiversidad.

CE2 - Dirigir, redactar y ejecutar proyectos sobre la biodiversidad y su conservación.

CE3 - Manejar las fuentes de información científica, tanto en bibliotecas convencionales como virtuales.

CE4 - Aplicar métodos y técnicas de Matemáticas, Estadística e Informática al estudio de la biodiversidad.

CE5 - Manejar instrumental científico de campo.

CE6 - Identificar taxones y calcular la diversidad de los ecosistemas.

CE7 - Muestrear, caracterizar y manejar poblaciones y comunidades.

CE11 - Reconocer la importancia de las variaciones espaciales y temporales en el análisis y la conservación de la biodiversidad.

CE12 - Gestionar, conservar y restaurar poblaciones y ecosistemas.

CE13 - Diagnosticar y solucionar problemas ambientales.

CE14 - Desarrollar la capacidad para aplicar el método científico a los procesos ecológicos.

CE15 - Identificar y utilizar bioindicadores.

CE16 - Catalogar, evaluar y gestionar recursos naturales.

CE26 - Saber elaborar manuscritos científicos así como realizar lecturas críticas.

CE27 - Manejar herramientas estadísticas.

CE28 - Capacidad para manejar Sistemas de Teledetección e Información Geográfica.

CE37 - Capacidad de comprender y saber aplicar el funcionamiento y organización de los paisajes y sus componentes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones de teoría 15 100

Sesiones prácticas en el aula de resolución
de problemas y/o de estudio de casos

0 0

Sesiones prácticas en laboratorios
especializados o en aulas de informática

5 100

Sesiones prácticas en campo: estudio de
casos, obtención de datos y muestras in
situ

5 100

Actividades académicamente dirigidas
presenciales: seminarios, debates, tutorías
colectivas y otras presentaciones públicas

2 100

Asistencia a seminarios y conferencias
dirigidos o impartidos por otros expertos
en biodiversidad

1 100

Tutorías (genéricas y específicas para la
preparación de la memoria y exposición
del Trabajo Fin de Máster)

2 100

Actividades académicamente dirigidas
no presenciales: elaboración de trabajos
y ensayos, resolución de problemas y
casos prácticos, redacción de memorias,
búsquedas de información, análisis de
audiovisuales, etc.

20 0

Trabajo autónomo del estudiante:
preparación de clases y exámenes,

25 0

cs
v:

 2
16

95
99

21
26

08
21

86
84

51
65

6



Identificador : 4315973

47 / 111

lecturas, búsquedas autónomas y estudio
en general

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral con participación activa del alumno

Sesiones monográficas de debate

Sesiones de trabajo grupal o individual orientadas por el profesor: búsqueda de información y datos, realización de trabajos y
problemas, resolución de casos prácticos, biblioteca, red, etc.

Exposición individual o en grupo sobre temas de la asignatura con participación compartida

Construcción significativa del conocimiento a través de la interacción entre tutor y alumno.

Conjunto de pruebas orales o escritas en la evaluación inicial, formativa o sumatoria del alumno

Trabajo autónomo del alumno, tanto individual, como en red con otros compañeros.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación escrita (examen) de
teoría

30.0 70.0

Pruebas de evaluación escrita (examen) de
prácticas

20.0 30.0

Evaluación continua de la asistencia
y aprovechamiento de las actividades
formativas presenciales

0.0 10.0

Trabajos escritos realizados por el
estudiante

0.0 25.0

Exposición oral de ejercicios, temas y
trabajos

0.0 25.0

Aprovechamiento de Actividades Prácticas
(elaboración de memorias de prácticas)

0.0 30.0

NIVEL 2: Hongos: Biodiversidad y Conservación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

cs
v:

 2
16

95
99

21
26

08
21

86
84

51
65

6



Identificador : 4315973

48 / 111

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Profundizar en el conocimiento del Reino Fungi.

· Conocer la biodiversidad de hongos, su biología y ecología, especialmente de los ambientes mediterráneos.

· Conocer el estado de conservación de los hongos ibéricos.

· Comprender y conocer las funciones de los hongos en los ecosistemas y su papel en la gestión de los espacios naturales.

· Adquirir conocimientos sobre micología aplicada y sobre los usos de los hongos por parte del hombre.

5.5.1.3 CONTENIDOS

CLASES TEÓRICAS

1. El reino Fungi. Sistemática y Evolución.
2. Biodiversidad fúngica. Estructura y morfología. Ciclos de vida.
3. Los hongos en el monte mediterráneo. Hábitats, factores ambientales y biodiversidad fúngica.
4. Funciones de los hongos. Descomposición. Interacciones con otros seres vivos: relaciones mutualistas (micorrizas y organismos dispersantes) y antagonistas (de-

predación y parasitismo). Hongos y ciclos vitales de invertebrados terrestres.
5. El hombre y los hongos. Los hongos como recurso natural. Hongos y gestión forestal. Cultivos de hongos. Usos y aspectos sanitarios de los hongos.
6. Estado de conservación y amenazas principales de los hongos mediterráneos. Estrategias y políticas de conservación.

PRÁCTICAS DE CAMPO

· Interpretación sistemática y funcional (ecológica) de las comunidades de hongos en el monte mediterráneo.
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(Eds.) pp. 144-157. CSIC. Madrid.
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De Diego Calonge, F. (2011). Hongos medicinales. Mundi Prensa. Madrid.
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García Blanco, A. & Sánchez Rodríguez, J.A. (2009). Setas de la Península Ibérica y de Europa. Everest. León.

García Rollán, M. (2007). Cultivo de setas y trufas. Mundi Prensa. Madrid.

Gerhardt, E., Vila, J. & Llimona, X. (2000). Hongos de España y de Europa. Omega. Barcelona.
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Imbert, J.B., Blanco, J.A. & Castillo, F.J. (2004). Gestión forestal y ciclos de nutrientes en el marco del cambio global. En: Ecología del bosque medi-
terráneo en un mundo cambiante. F. Valladares (Ed.). pp. 479-506. Ministerio de Medio Ambiente. Organismo Autónomo de Parques Nacionales. Ma-
drid.

Junta de Andalucía. 2014. La conservación de los hongos amenazados. http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.
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de Andalucía. Córdoba.

Moreno, G. & Manjón, J.L. (2010). Guía de Hongos de la Península Ibérica. Omega. Barcelona.

Mousain, D.M., Boukcim, H. & Richard, F. (2009). Mycorrhizal symbiosis and its role in seedling response to drought. En: Cork oak woodlands on the
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Müller, E. & Loefller, W. (1976). Micología. Omega. Barcelona.
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Oria de Rueda, J.A. (2007). Hongos y setas. Tesoro de nuestros montes. Cálamo. Palencia.
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ca sostenible. ADESPER. León.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar y caracterizar de forma integrada los distintos elementos del medio natural, así como los procesos en que participan
y los sistemas de relaciones en que se organizan.

CG2 - Proponer y diseñar acciones y/o estrategias de gestión encaminadas a la conservación y recuperación de especies y espacios,
así como a la restauración ambiental de ambientes degradados.

CG3 - Diseñar y aplicar Instrumentos específicos para la Conservación de la Biodiversidad: planes de seguimiento y vigilancia;
programas de conservación; planes de protección, defensa, mitigación o compensación frente a los efectos negativos de los
impactos antropogénicos, etc.

CG4 - Resolver problemas y tomar decisiones relacionadas con la gestión de la Biodiversidad.

CG5 - Manejar las principales herramientas científico-técnicas aplicables a la gestión de la Biodiversidad.

CG6 - Manejar e integrar de forma eficiente la información sobre Biodiversidad, controlando las fuentes principales y manejando
técnicas e instrumentos para su gestión.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés

CT2 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación

CT3 - Gestionar la información y el conocimiento

CT4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.

CT5 - Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional

CT7 - Fomentar el espíritu crítico

CT8 - Fomentar la curiosidad y la inquietud como impulso a nuevos aprendizajes

CT9 - Incentivar el trabajo en equipo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Analizar y utilizar correctamente los métodos para el estudio de la biodiversidad.

CE2 - Dirigir, redactar y ejecutar proyectos sobre la biodiversidad y su conservación.

CE3 - Manejar las fuentes de información científica, tanto en bibliotecas convencionales como virtuales.

CE6 - Identificar taxones y calcular la diversidad de los ecosistemas.

CE7 - Muestrear, caracterizar y manejar poblaciones y comunidades.

CE8 - Conocer las principales amenazas a la biodiversidad y las herramientas para conservarla.

CE10 - Aplicar los conocimientos sobre biodiversidad a problemas concretos de conservación.

CE11 - Reconocer la importancia de las variaciones espaciales y temporales en el análisis y la conservación de la biodiversidad.

CE12 - Gestionar, conservar y restaurar poblaciones y ecosistemas.

CE15 - Identificar y utilizar bioindicadores.

CE16 - Catalogar, evaluar y gestionar recursos naturales.

CE17 - Conocer el valor económico, histórico y cultural de la biodiversidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones de teoría 12 100

Sesiones prácticas en el aula de resolución
de problemas y/o de estudio de casos

0 100

Sesiones prácticas en laboratorios
especializados o en aulas de informática

4 100

Sesiones prácticas en campo: estudio de
casos, obtención de datos y muestras in
situ

8 100

Actividades académicamente dirigidas
presenciales: seminarios, debates, tutorías
colectivas y otras presentaciones públicas

3 100

Asistencia a seminarios y conferencias
dirigidos o impartidos por otros expertos
en biodiversidad

1 100

Tutorías (genéricas y específicas para la
preparación de la memoria y exposición
del Trabajo Fin de Máster)

2 100
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Actividades académicamente dirigidas
no presenciales: elaboración de trabajos
y ensayos, resolución de problemas y
casos prácticos, redacción de memorias,
búsquedas de información, análisis de
audiovisuales, etc.

20 0

Trabajo autónomo del estudiante:
preparación de clases y exámenes,
lecturas, búsquedas autónomas y estudio
en general

25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral con participación activa del alumno

Sesiones monográficas de debate

Sesiones de trabajo grupal o individual orientadas por el profesor: búsqueda de información y datos, realización de trabajos y
problemas, resolución de casos prácticos, biblioteca, red, etc.

Exposición individual o en grupo sobre temas de la asignatura con participación compartida

Construcción significativa del conocimiento a través de la interacción entre tutor y alumno.

Conjunto de pruebas orales o escritas en la evaluación inicial, formativa o sumatoria del alumno

Trabajo autónomo del alumno, tanto individual, como en red con otros compañeros.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación escrita (examen) de
teoría

30.0 80.0

Pruebas de evaluación escrita (examen) de
prácticas

0.0 30.0

Evaluación continua de la asistencia
y aprovechamiento de las actividades
formativas presenciales

0.0 10.0

Trabajos escritos realizados por el
estudiante

0.0 25.0

Exposición oral de ejercicios, temas y
trabajos

0.0 25.0

Aprovechamiento de Actividades Prácticas
(elaboración de memorias de prácticas)

0.0 30.0

NIVEL 2: Técnicas Avanzadas para la Evaluación Ambiental y Conservación de Medios Litorales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer y dominar los conceptos básicos enseñados en esta asignatura.

· Conocer y comprender el papel de los distintos elementos que estructuran los ecosistemas litorales.

· Comprender el funcionamiento de estos ecosistemas.

· Reconocer distintos bienes y servicios aportados por el litoral.

· Saber utilizar técnicas y herramientas para evaluar el estado de conservación de distintos ecosistemas litorales.

· Demostrar su capacidad de análisis y exposición de la información manejada.

· Entender, analizar e interpretar los trabajos científicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

CLASES TEÓRICAS

1. Principales ecosistemas litorales. Función, dinámica y procesos.
2. Bienes y servicios aportados por los ecosistemas costeros.
3. Principales problemas de origen antrópico que inciden sobre ecosistemas litorales.
4. Riesgos y consecuencias de las perturbaciones en el litoral.
5. Gestión Integrada en Áreas Litorales.
6. Instrumentos y técnicas para la planificación litoral.
7. Técnicas para la evaluación del estado ambiental y de conservación de ecosistemas litorales. Indicadores.
8. Situación del litoral frente al cambio global.

PRÁCTICAS DE CAMPO

· Se pondrán en práctica los conocimientos adquiridos en la asignatura a través de visitas a ambientes litorales onubenses.

Bibliografía
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teras. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía. Sevilla.
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Doody J.P. (2008). Salt marsh conservation, management and restoration. Springer.

Doody, J.P. (2001). Coastal conservation and management. An ecological perspective. Kluwer Academic Publishers.
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French, P.W. (1997). Coastal and Estuarine Management. Routledge Environmental Management Series. Routledge, London.
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Hofrichter, R. (2004). El Mar Mediterráneo. Fauna. Flora. Ecología. I (Parte General). Omega.
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Mitsch, W.J., Gosselink, J.G., Anderson, C.J., Zhang, L. (2009). Wetland ecosystems. John Wiley & Sons, Reino Unido.

Mojetta, A. (2006). Mar Mediterráneo. Editorial Libsa. 167 pp.

Nybakken, JW. (2001). Marine Biology: An Ecological Approach. Benjamin Cummings. CA.

Ocaña Martín, A., Sánchez Castillo, P. (2006). Conservación de la biodiversidad y explotación sostenible del medio marino. Centro de Estudios Medite-
rráneos. Universidad de Granada.

Ocaña, A., Sánchez Tocino, L., López González, S., Viciana, J. F. (2000). Guía submarina de invertebrados no artrópodos. 2ª edición. Editorial Coma-
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Péres, J.M. (1968). La vida en el océano. Martínez Roca Ed. Barcelona. 200 pp.

Perillo, G.M.E., Wolanski, E., Cahoon, D.R., Brinson, M.M. (Ed.) (2009). Coastalwetlands: anintegratedecosystemapproach. Elsevier, Amsterdam. 974
pp.

Plan Andaluz de Humedales (2002). Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.

Prandle, D. (2009). Estuaries. Dynamics, mixing, sedimentation and morphology. Cambridge UniversityPress, New York.

Prieto, F. (2009). Cambios en la ocupación del suelo en la costa 1987-2005: pérdida acelerada de servicios de los ecosistemas y destrucción de un
bien común. Informe inédito.

Ray, G.C.; McCormick-Ray, J. (Ed.) (2004). Coastal-marine conservation: science and policy. Blackwell Publishing, Malden. 327 pp.

Riedl, R. (1986). Fauna y Flora del Mar Mediterráneo. Omega, Barcelona. 858 pp.
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Silliman, B.R., Grosholz, E.D., Bertness, M.D. (2009). Human Impacts on Salt Marshes. University of California Press, California.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar y caracterizar de forma integrada los distintos elementos del medio natural, así como los procesos en que participan
y los sistemas de relaciones en que se organizan.

CG2 - Proponer y diseñar acciones y/o estrategias de gestión encaminadas a la conservación y recuperación de especies y espacios,
así como a la restauración ambiental de ambientes degradados.

CG3 - Diseñar y aplicar Instrumentos específicos para la Conservación de la Biodiversidad: planes de seguimiento y vigilancia;
programas de conservación; planes de protección, defensa, mitigación o compensación frente a los efectos negativos de los
impactos antropogénicos, etc.

CG4 - Resolver problemas y tomar decisiones relacionadas con la gestión de la Biodiversidad.

CG5 - Manejar las principales herramientas científico-técnicas aplicables a la gestión de la Biodiversidad.

CG6 - Manejar e integrar de forma eficiente la información sobre Biodiversidad, controlando las fuentes principales y manejando
técnicas e instrumentos para su gestión.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés

CT2 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación

CT3 - Gestionar la información y el conocimiento

CT4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.

CT5 - Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional

CT7 - Fomentar el espíritu crítico

CT8 - Fomentar la curiosidad y la inquietud como impulso a nuevos aprendizajes

CT9 - Incentivar el trabajo en equipo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Analizar y utilizar correctamente los métodos para el estudio de la biodiversidad.

CE2 - Dirigir, redactar y ejecutar proyectos sobre la biodiversidad y su conservación.

CE3 - Manejar las fuentes de información científica, tanto en bibliotecas convencionales como virtuales.

CE6 - Identificar taxones y calcular la diversidad de los ecosistemas.

CE7 - Muestrear, caracterizar y manejar poblaciones y comunidades.

CE8 - Conocer las principales amenazas a la biodiversidad y las herramientas para conservarla.

CE10 - Aplicar los conocimientos sobre biodiversidad a problemas concretos de conservación.

CE11 - Reconocer la importancia de las variaciones espaciales y temporales en el análisis y la conservación de la biodiversidad.

CE12 - Gestionar, conservar y restaurar poblaciones y ecosistemas.

CE15 - Identificar y utilizar bioindicadores.

CE16 - Catalogar, evaluar y gestionar recursos naturales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones de teoría 12 100

Sesiones prácticas en el aula de resolución
de problemas y/o de estudio de casos

5 100

Sesiones prácticas en laboratorios
especializados o en aulas de informática

0 0

Sesiones prácticas en campo: estudio de
casos, obtención de datos y muestras in
situ

8 100

Actividades académicamente dirigidas
presenciales: seminarios, debates, tutorías
colectivas y otras presentaciones públicas

2 100

Asistencia a seminarios y conferencias
dirigidos o impartidos por otros expertos
en biodiversidad

1 100
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Tutorías (genéricas y específicas para la
preparación de la memoria y exposición
del Trabajo Fin de Máster)

2 100

Actividades académicamente dirigidas
no presenciales: elaboración de trabajos
y ensayos, resolución de problemas y
casos prácticos, redacción de memorias,
búsquedas de información, análisis de
audiovisuales, etc.

20 0

Trabajo autónomo del estudiante:
preparación de clases y exámenes,
lecturas, búsquedas autónomas y estudio
en general

25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral con participación activa del alumno

Sesiones monográficas de debate

Sesiones de trabajo grupal o individual orientadas por el profesor: búsqueda de información y datos, realización de trabajos y
problemas, resolución de casos prácticos, biblioteca, red, etc.

Exposición individual o en grupo sobre temas de la asignatura con participación compartida

Construcción significativa del conocimiento a través de la interacción entre tutor y alumno.

Conjunto de pruebas orales o escritas en la evaluación inicial, formativa o sumatoria del alumno

Trabajo autónomo del alumno, tanto individual, como en red con otros compañeros.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación escrita (examen) de
teoría

30.0 80.0

Pruebas de evaluación escrita (examen) de
prácticas

20.0 30.0

Evaluación continua de la asistencia
y aprovechamiento de las actividades
formativas presenciales

0.0 25.0

Trabajos escritos realizados por el
estudiante

0.0 25.0

Exposición oral de ejercicios, temas y
trabajos

0.0 25.0

Aprovechamiento de Actividades Prácticas
(elaboración de memorias de prácticas)

0.0 30.0

NIVEL 2: Conservación y Tiempo: Paleoambientes del Litoral Suratlántico Andaluz

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 1,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

1,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer y apreciar la importancia del factor tiempo en los procesos ecológicos y en el fenómeno de la extinción.

· Adquirir conocimientos teóricos de los fundamentos paleoambientales de los escenarios ecológicos actuales

· Conocer la evolución geológica reciente del litoral suratlántico andaluz, especialmente de los estuarios del Guadalquivir y de los ríos Tinto y Odiel.

· Analizar la relatividad de la biodiversidad presente en contextos temporales amplios.

· Entender la importancia de fenómenos puntuales de carácter catastrófico como modeladores de los paisajes y condicionantes de la biodiversidad futura.

5.5.1.3 CONTENIDOS

CLASES TEÓRICAS

1. La reconstrucción paleoambiental: aspectos básicos.
2. Técnicas de reconstrucción paleoambiental.
3. Evolución paleoambiental general del suroeste de la Península Ibérica.
4. Paleoambientes marinos: el Neógeno marino de la Depresión del Guadalquivir.
5. Paleoambientes estuarinos: la evolución plio-pleistocena de los estuarios del suroeste peninsular.
6. Paleoambientes continentales: evolución de la red fluvial durante el Pleistoceno y el Holoceno.
7. Cambios de nivel del mar: el registro tortoniense.
8. Cambios de la línea de costa: las evidencias seculares.
9. Eventos singulares: tsunamis históricos en el litoral suratlántico andaluz.

SALIDA DE CAMPO

· Excursión al Neógeno marino de la provincia de Huelva.

Bibliografía

Dietl, G.P. and Flessa, K.W.,eds (2009) Conservation Paleobiology: Using the Past to Manage for the Future, The Paleontological Society Papers, vol.
15, Paleontological Society.

Fernández Caliani, J.C., Ruiz,F., Galán, E., (1997). Clay mineral and heavy metal distributions in the lower estuary of Huelva and adjacent Atlantic
shelf, SW Spain. The Science of the Total Environment 198,181-200.

Louys, J. (ed.). (2012). Paleontology in ecology and conservation. Springer, Berlin, 273 pp.

Rodríguez-Vidal, J., Ruiz, F., Cáceres, L.M., Abad, M., González-Regalado, M.L., Pozo, M., Carretero, M.I., Monge Soares, A.M., Gómez Toscano, F.
(2011): Geomarkers of the 218#209 BC Atlantic tsunami in the Roman Lacus Ligustinus (SW Spain): A palaeogeographical approach. Quaternary Inter-
national,242, 201-212.

Ruiz, F., Gonzalez-Regalado, M.L., Borrego, J., Morales, J.A., Pendón, J.G., Muñoz, J.M., (1998). Stratigraphic sequence, elemental concentrations
and heavy metal pollution in Holocene sediments from the Tinto-Odiel Estuary, southwestern Spain. Environmental Geology 34, 270-278.

Ruiz, F.; Abad, M.; Bodergat, A. M.; Carbonel, P.; Rodríguez-Lázaro, J.; González-Regalado, M. L.; Toscano; A.; García, E. X.; Prenda J. (2013) Fresh-
waterostracods as environmental tracers. Int. J. Environ. Sci. Technol. 10: 1115-1128.

Ruiz, F.; Borrego, J.; González-Regalado, M. L.; López González, N.; Carro, B.; Abad, M. (2008) Impact of millennial mining activities on sediments and
microfaunaof the Tinto River estuary (SW Spain). Marine Pollution Bulletin 56: 1258-1264.

Swetnam, T. W., C. D. Allen, and J. L. Betancourt (1999). Applied historical ecology: using the past to manage for the future. Ecological Applications
9:1189-1206.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar y caracterizar de forma integrada los distintos elementos del medio natural, así como los procesos en que participan
y los sistemas de relaciones en que se organizan.

CG2 - Proponer y diseñar acciones y/o estrategias de gestión encaminadas a la conservación y recuperación de especies y espacios,
así como a la restauración ambiental de ambientes degradados.
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CG3 - Diseñar y aplicar Instrumentos específicos para la Conservación de la Biodiversidad: planes de seguimiento y vigilancia;
programas de conservación; planes de protección, defensa, mitigación o compensación frente a los efectos negativos de los
impactos antropogénicos, etc.

CG4 - Resolver problemas y tomar decisiones relacionadas con la gestión de la Biodiversidad.

CG5 - Manejar las principales herramientas científico-técnicas aplicables a la gestión de la Biodiversidad.

CG6 - Manejar e integrar de forma eficiente la información sobre Biodiversidad, controlando las fuentes principales y manejando
técnicas e instrumentos para su gestión.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés

CT2 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación

CT3 - Gestionar la información y el conocimiento

CT4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.

CT5 - Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional

CT7 - Fomentar el espíritu crítico

CT8 - Fomentar la curiosidad y la inquietud como impulso a nuevos aprendizajes

CT9 - Incentivar el trabajo en equipo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Analizar y utilizar correctamente los métodos para el estudio de la biodiversidad.

CE2 - Dirigir, redactar y ejecutar proyectos sobre la biodiversidad y su conservación.

CE3 - Manejar las fuentes de información científica, tanto en bibliotecas convencionales como virtuales.

CE6 - Identificar taxones y calcular la diversidad de los ecosistemas.

CE7 - Muestrear, caracterizar y manejar poblaciones y comunidades.

CE8 - Conocer las principales amenazas a la biodiversidad y las herramientas para conservarla.

CE10 - Aplicar los conocimientos sobre biodiversidad a problemas concretos de conservación.

CE11 - Reconocer la importancia de las variaciones espaciales y temporales en el análisis y la conservación de la biodiversidad.

CE12 - Gestionar, conservar y restaurar poblaciones y ecosistemas.

CE16 - Catalogar, evaluar y gestionar recursos naturales.

CE37 - Capacidad de comprender y saber aplicar el funcionamiento y organización de los paisajes y sus componentes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones de teoría 7 100

Sesiones prácticas en el aula de resolución
de problemas y/o de estudio de casos

0 0

Sesiones prácticas en laboratorios
especializados o en aulas de informática

2 100
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Sesiones prácticas en campo: estudio de
casos, obtención de datos y muestras in
situ

4 100

Actividades académicamente dirigidas
presenciales: seminarios, debates, tutorías
colectivas y otras presentaciones públicas

1 100

Asistencia a seminarios y conferencias
dirigidos o impartidos por otros expertos
en biodiversidad

0 0

Tutorías (genéricas y específicas para la
preparación de la memoria y exposición
del Trabajo Fin de Máster)

1 100

Actividades académicamente dirigidas
no presenciales: elaboración de trabajos
y ensayos, resolución de problemas y
casos prácticos, redacción de memorias,
búsquedas de información, análisis de
audiovisuales, etc.

10 0

Trabajo autónomo del estudiante:
preparación de clases y exámenes,
lecturas, búsquedas autónomas y estudio
en general

12.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral con participación activa del alumno

Sesiones monográficas de debate

Sesiones de trabajo grupal o individual orientadas por el profesor: búsqueda de información y datos, realización de trabajos y
problemas, resolución de casos prácticos, biblioteca, red, etc.

Exposición individual o en grupo sobre temas de la asignatura con participación compartida

Construcción significativa del conocimiento a través de la interacción entre tutor y alumno.

Conjunto de pruebas orales o escritas en la evaluación inicial, formativa o sumatoria del alumno

Trabajo autónomo del alumno, tanto individual, como en red con otros compañeros.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación escrita (examen) de
teoría

30.0 70.0

Pruebas de evaluación escrita (examen) de
prácticas

20.0 50.0

Evaluación continua de la asistencia
y aprovechamiento de las actividades
formativas presenciales

0.0 10.0

Trabajos escritos realizados por el
estudiante

0.0 25.0

Exposición oral de ejercicios, temas y
trabajos

0.0 25.0

Aprovechamiento de Actividades Prácticas
(elaboración de memorias de prácticas)

0.0 30.0

NIVEL 2: Biodiversidad y Conservación Marinas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Reconocer los componentes de la biodiversidad marina y los procesos clave soportados por la Biodiversidad de los ecosistemas marinos.

· Explicar la estructura y interacciones en las redes tróficas marinas.

· Comprender el metabolismo global de los ecosistemas marinos y su interconectividad.

· Describir el funcionamiento de diferentes ecosistemas marinos (mar abierto, mar profundo, estuarios, manglares, marismas, corales, etc.).

· Reconocer los agentes causantes de estrés en los ecosistemas marinos y los impactos de las alteraciones globales en los océanos.

· Conocer las principales amenazas a la biodiversidad marina y las herramientas para conservarla.

· Discutir las interacciones entre hidrología - biocenosis para la gestión integrada de las cuencas hidrográficas y las zonas costeras.

· Comprender las herramientas de apoyo a la conservación de los ecosistemas marinos (preservación, mitigación, recuperación).

· Usar metodologías de campo y laboratorio para evaluar y hacer el seguimiento de los procesos y alteraciones del ecosistema marino (índices de diversidad tradi-
cionales e índices derivados de la Directiva Marco de la Estrategia Marina).

5.5.1.3 CONTENIDOS

SESIONES TEÓRICAS

1. Biodiversidad en distintos ecosistemas marinos: ecosistemas superficiales pelágicos, neríticos y oceánicos; profundos, bentónicos costeros, praderas de faneróga-
masmarinas, bosques de macroalgas, arrecifes de coral, estuarios, marismas, manglares y ecosistemas quimiosintéticos.

2. Productores primarios y secundarios. Redes alimentarias marinas: interacciones y flujos detríticos/depredación. El metabolismo del ecosistema y la interconecti-
vidad.

3. Efectos del cambio global en los ecosistemas acuáticos: Calentamiento global, Acidificación de los océanos. Especies invasoras, microplásticos, contaminación,
degradación global y pérdida de conectividad del hábitat.

4. Interacciones hidrología - biota y el manejo integrado de cuencas y zonas costeras. Consumo del agua.
5. Principios de preservación, mitigación y recuperación de la biodiversidad marina.

SALIDA DE CAMPO

· Excursión a diferentes áreas del litoral atlántico del Golfo de Cádiz (Huelva).

SESIONES PRATICAS

· Desarrollo de modelos conceptuales de las redes tróficas marinas

· Indicadores de estado de los ecosistemas y el impacto antropogénico: Indices de Diversidad, AMBI, BENTIX en muestras de organismos de macrofauna, colec-
tados durante la salida de campo.

·

Airame, S., Dugan, J. E., Lafferty, K. D., Leslie, H., McArdle, D. A., Warner, R. R. (2003). Applying ecological criteria to marine reserve design: A cases-
tudy from the California Channel Islands. Ecological Applic. 13 (1): S170-184.

Barbosa A.B., Chícharo M.A. (2011). Hydrology and Biota Interactions as Driving Forces for Ecosystem Functioning. In: Treatise on Estuarine and
Coastal Science, E. Wolanski and D.S. McLusky (Eds.) Waltham. Academic Press, 10, pp. 7¿47.

Boesch, D. F., E. B. Goldman (2009). Chesapeake Bay, USA, pp 268-293 in McLeod, K. and Leslie, H. (eds), Ecosystem-Based Management for theO-
ceans, Island Press, Washington.

Bothner, M. H., H. Takada, I. T. Knight, R. T. Hill, B. Butman, J. W. Farrington, R. R. Colwell, J. F. Grassle. (1994). Sewage contamination in sedimen-
tsbeneath a deep-ocean dump site off New York. Mar. Env. Res. 38: 43-59.

Boyce, D. G., Lewis, M. R., Worm, B. (2010). Global phytoplankton decline over the past century. Nature 466: 591-596.
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Coleman, F. C., Figueira, W. F., Ueland, J. S., Crowder, L. B. (2005). The impact of United States recreational fishers on marine fish populations.
Science: 1958-1959.

Diaz, R. J., Rosenberg, R. (2008). Spreading dead zones and consequences for marine ecosystems. Science 321: 926-929.

Feely, R. A. et al. (2004). Impact of anthropogenic CO2 on the CaCO3 system in the oceans. Science 305: 362-366.

Gonçalves, R., A.D. Correia, N. Atanasova, M. A. Teodósio, R. Ben-Hamadou, Chícharo. (2015). Environmental factors affecting larval fish community
in the salt marsh area of Guadiana estuary (Algarve, Portugal). Sci. Mar., 79(1), doi: http://dx.doi.org/10.3989/scimar.04081.08A

Helvarg, D. (2005). The Ocean and Coastal Conservation Guide 2005-2006. Island Press, Washington.

Hooker, S. K., Gerber, L. H. (2004). Marine reserves as a tool for ecosystem-based management: The potential importance of megafauna. Bioscience
54 27-39.

Hughes, T. P. et al. (2003). Climate change, human impacts, and the resilience of coral reefs. Science 301: 929-933.

Jackson, J. B. C. et al. (2001). Historical overfishing and the recent collapse of coastal ecosystems. Science 293: 629-637.

Jennings, S., Kaiser, M. J., Reynolds, J. D. (2001). Marine Fisheries Ecology. Blackwell Science, pp. 327-347.

Johannes, R. E. 1998. The case for data-less marine resource management: Examples from tropical nearshore fisheries. TREE 13: 243-246.

Jones, G. P., McCormick, M. I., Srinivasan, M., Eagle, J. V. (2004). Coral decline threatens fish biodiversity in marine reserves. Proc. Nat. Acad. Sci.
101:8251-8253.

Knowlton, N. (2000). Molecular genetic analyses of species boundaries in the sea. Hydrobiologia 420: 73-90.

Little, A. F., van Oppen, M. J. H., Willis, B. L. (2004). Flexibility in algal endosymbioses shapes growth in reef corals. Science 304: 1492-1494.

Leitão, F., J. Encarnação, P. Range, M.A. Teodósio, Chicharo L. (2015). Submarine groundwater discharges create unique benthic communities in a
coastal sandy marine environment. Estuarine, Coastal and Shelf Science doi: 10.1016/j.ecss.2015.06.007

Morais,P. M. P. Parra, R. Marques, J. Cruz, M. M. Angélico, P. Chainho, J. L. Costa, A. Barbosa, M. A. Teodósio (2015) What are jellyfish really eating
to support high ecophysiological condition? J. Plankton Res. doi:10.1093/plankt/fbv044

Morais P, M.A. Chícharo, L. Chícharo. (2009). Changes in a temperate estuary during the filling of the biggest European dam, Sci Total Environ,
407:2245: 2259

Nordstrom, K. F. (2000). Beaches and dunes of developed coasts. Cambridge University Press, Cambridge, 338 pp.

Palumbi, S. R. (2002). Marine reserves: A tool for ecosystem management. A Report prepared for the Pew Oceans Commission, Arlington, VA, 45 pp.

Palumbi, S. R., Gaines, S. D., Leslie, H., Warner, R. R. (2003). New wave: High-tech tools to help marine reserve research. Frontiers Ecol. Env. 1:
73-79.

Pandolfi, J. M. et al. (2003). Global trajectories of the long-term decline of coral reef ecosystems. Science 301: 955-958.

Pauly, D., Christiansen, V. (1995). Primary production required to sustain global fisheries. Nature 374:255-257.

Peterson, C. H. et al. (2003). Long-term ecosystem response to the Exxon Valdez oil spill. Science 302:2082-2086.

Range, P., M.A. Chícharo, R. Ben-Hamadou, D. Piló, D. Matias, S. Joaquim, A.P. Oliveira, L. Chícharo (2011) Calcification, growth and mortality of ju-
venileclamsRuditapesdecussatus under increased pCO2 and reduced pH: Variable responses to ocean acidification at local scales? Journal Experi-
mentalMarine Biology Ecology, 396 177-184

Ray G. C. and McCormick-Ray J. (2014). Marine Conservation: Science, Policy, and Managemenet, Wiley-Blackwell, 370.

Roberts, C. M. et al. (2002). Marine biodiversity hotspots and conservation priorities for tropical reefs. Science 295: 1280-1284.

Sabine, C. L. et al. (2004). The oceanic sink for anthropogenic CO2. Science 305: 367-371.

Safina, C. (1997). Song for the Blue Ocean. Henry Holt and Company, Inc. New York, pp. 350-383.

Safina, C., Rosenberg, A. A., Myers, R. A. Quinn, T. J. III, Collie, J. S. (2005). U.S. Ocean fish recovery: Staying the course. Science 309: 707-708.

Strong, A. L., Cullen, J. J., Chisholm, S. W. (2009). Ocean fertilization: Science, policy, and commerce. Oceanography 22: 236-261.

Teodosio, M.A., E. Garel (2015) Linking hydrodynamics and fish larvae retention in estuarine nursery areas from an ecohydrological perspective Ecohy-
drology& Hydrobiology, doi:10.1016/j.ecohyd.2015.08.003

Vasquez, E. A., Glenn, E. P., Brown, J. J., Guntenspergen, G. R., Nelson, S. G. (2005). Salt tolerance underlies the cryptic invasion of North American-
salt marshes by an introduced haplotype of the common reed Phragmitesaustralis (Poaceae). Mar. Ecol. Prog. Ser. 298: 1-8.

Vieties, D. R., Nieto-Roman, S., Palance, A., Ferrer, X., Vences, M. (2004). European Atlantic: the hottest oil spill hotspot worldwide. Naturwissenschaf-
tern91: 535-538.

Weijerman, M., Lindeboom, H., Zuur, A. F. (2005). Regime shifts in marine ecosystems of the North Sea and Wadden Sea. 298: 21-39.

cs
v:

 2
16

95
99

21
26

08
21

86
84

51
65

6



Identificador : 4315973

61 / 111
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar y caracterizar de forma integrada los distintos elementos del medio natural, así como los procesos en que participan
y los sistemas de relaciones en que se organizan.

CG2 - Proponer y diseñar acciones y/o estrategias de gestión encaminadas a la conservación y recuperación de especies y espacios,
así como a la restauración ambiental de ambientes degradados.

CG3 - Diseñar y aplicar Instrumentos específicos para la Conservación de la Biodiversidad: planes de seguimiento y vigilancia;
programas de conservación; planes de protección, defensa, mitigación o compensación frente a los efectos negativos de los
impactos antropogénicos, etc.

CG4 - Resolver problemas y tomar decisiones relacionadas con la gestión de la Biodiversidad.

CG5 - Manejar las principales herramientas científico-técnicas aplicables a la gestión de la Biodiversidad.

CG6 - Manejar e integrar de forma eficiente la información sobre Biodiversidad, controlando las fuentes principales y manejando
técnicas e instrumentos para su gestión.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés

CT2 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación

CT3 - Gestionar la información y el conocimiento

CT4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.

CT5 - Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional

CT7 - Fomentar el espíritu crítico

CT8 - Fomentar la curiosidad y la inquietud como impulso a nuevos aprendizajes

CT9 - Incentivar el trabajo en equipo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Analizar y utilizar correctamente los métodos para el estudio de la biodiversidad.

CE2 - Dirigir, redactar y ejecutar proyectos sobre la biodiversidad y su conservación.

CE3 - Manejar las fuentes de información científica, tanto en bibliotecas convencionales como virtuales.

CE4 - Aplicar métodos y técnicas de Matemáticas, Estadística e Informática al estudio de la biodiversidad.

CE8 - Conocer las principales amenazas a la biodiversidad y las herramientas para conservarla.

CE9 - Describir, analizar, evaluar, planificar, gestionar y restaurar el medio natural.

CE10 - Aplicar los conocimientos sobre biodiversidad a problemas concretos de conservación.

CE11 - Reconocer la importancia de las variaciones espaciales y temporales en el análisis y la conservación de la biodiversidad.

CE13 - Diagnosticar y solucionar problemas ambientales.

CE14 - Desarrollar la capacidad para aplicar el método científico a los procesos ecológicos.
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CE18 - Restaurar ecosistemas afectados por actividades humanas.

CE25 - Capacidad de resolución de problemas derivados de la pérdida de biodiversidad, conservación de especies animales o
vegetales, o del cambio global.

CE26 - Saber elaborar manuscritos científicos así como realizar lecturas críticas.

CE27 - Manejar herramientas estadísticas.

CE29 - Conocer en profundidad los procesos evolutivos que originan la diversidad.

CE31 - Conocer el papel de H. sapiens en la actual crisis de biodiversidad, tanto en el momento presente, como desde una
perspectiva histórica.

CE32 - Reflexionar sobre los mecanismos para frenar la pérdida de biodiversidad, que incorporen de manera explícita la naturaleza
biológica y evolutiva humana.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones prácticas en el aula de resolución
de problemas y/o de estudio de casos

0 0

Sesiones prácticas en laboratorios
especializados o en aulas de informática

2 100

Sesiones prácticas en campo: estudio de
casos, obtención de datos y muestras in
situ

8 100

Actividades académicamente dirigidas
presenciales: seminarios, debates, tutorías
colectivas y otras presentaciones públicas

2 100

Asistencia a seminarios y conferencias
dirigidos o impartidos por otros expertos
en biodiversidad

1 100

Tutorías (genéricas y específicas para la
preparación de la memoria y exposición
del Trabajo Fin de Máster)

2 100

Actividades académicamente dirigidas
no presenciales: elaboración de trabajos
y ensayos, resolución de problemas y
casos prácticos, redacción de memorias,
búsquedas de información, análisis de
audiovisuales, etc.

20 0

Trabajo autónomo del estudiante:
preparación de clases y exámenes,
lecturas, búsquedas autónomas y estudio
en general

25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral con participación activa del alumno

Sesiones monográficas de debate

Sesiones de trabajo grupal o individual orientadas por el profesor: búsqueda de información y datos, realización de trabajos y
problemas, resolución de casos prácticos, biblioteca, red, etc.

Exposición individual o en grupo sobre temas de la asignatura con participación compartida

Construcción significativa del conocimiento a través de la interacción entre tutor y alumno.

Conjunto de pruebas orales o escritas en la evaluación inicial, formativa o sumatoria del alumno

Trabajo autónomo del alumno, tanto individual, como en red con otros compañeros.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación escrita (examen) de
teoría

30.0 70.0
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Pruebas de evaluación escrita (examen) de
prácticas

20.0 30.0

Evaluación continua de la asistencia
y aprovechamiento de las actividades
formativas presenciales

0.0 10.0

Trabajos escritos realizados por el
estudiante

0.0 25.0

Exposición oral de ejercicios, temas y
trabajos

0.0 25.0

Aprovechamiento de Actividades Prácticas
(elaboración de memorias de prácticas)

0.0 25.0

NIVEL 2: La Directiva de Hábitats y la Conservación de la Biodiversidad Europea

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Dar a conocer la estrategia de conservación de la biodiversidad a escala europea.

· Entender los procedimientos de conservación puestos en marcha por las distintas administraciones, a patrir de la estrategia de conservación de la biodiversidad
europea.

· Profundizar en el conocimiento de la Directiva de Hábitats y en los sistemas de clasificación, interpretación, caracterización y evaluación de los hábitats euro-
peos.

· Proporcionar las herramientas necesarias para la gestión y conservación de los hábitats contenidos en la Directiva de Hábitats.

5.5.1.3 CONTENIDOS

CLASES TEÓRICAS:

1. La Directiva de Hábitats y la Red Natura 2000. Historia, anexos y proceso de aplicación de la directiva. Otros convenios y directivas.
2. Los atlas y manuales de interpretación de la Directiva. Las dificultades de la interpretación, inventariado y cartografiado de los hábitats y especies de interés co-

munitario.
3. Los grandes grupos de hábitats existentes en Europa. Los hábitats de interés comunitario y los hábitats prioritarios.
4. Los Hábitats de Interés Comunitario terrestres de Andalucía: Ecología y distribución.
5. Los procesos de localización, caracterización, delimitación y evaluación de Hábitats de Interés Comunitario.
6. La gestión y conservación de los Hábitats de Interés Comunitario. El caso de las dehesas y montes en explotación forestal.

CLASES PRÁCTICAS:

· Salidas de campo para la localización y caracterización y evaluación de Hábitats de Interés Comunitario. 10 horas.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar y caracterizar de forma integrada los distintos elementos del medio natural, así como los procesos en que participan
y los sistemas de relaciones en que se organizan.

CG2 - Proponer y diseñar acciones y/o estrategias de gestión encaminadas a la conservación y recuperación de especies y espacios,
así como a la restauración ambiental de ambientes degradados.

CG3 - Diseñar y aplicar Instrumentos específicos para la Conservación de la Biodiversidad: planes de seguimiento y vigilancia;
programas de conservación; planes de protección, defensa, mitigación o compensación frente a los efectos negativos de los
impactos antropogénicos, etc.

CG4 - Resolver problemas y tomar decisiones relacionadas con la gestión de la Biodiversidad.

CG5 - Manejar las principales herramientas científico-técnicas aplicables a la gestión de la Biodiversidad.

CG6 - Manejar e integrar de forma eficiente la información sobre Biodiversidad, controlando las fuentes principales y manejando
técnicas e instrumentos para su gestión.
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés

CT2 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación

CT3 - Gestionar la información y el conocimiento

CT4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.

CT5 - Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional

CT7 - Fomentar el espíritu crítico

CT8 - Fomentar la curiosidad y la inquietud como impulso a nuevos aprendizajes

CT9 - Incentivar el trabajo en equipo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Analizar y utilizar correctamente los métodos para el estudio de la biodiversidad.

CE2 - Dirigir, redactar y ejecutar proyectos sobre la biodiversidad y su conservación.

CE3 - Manejar las fuentes de información científica, tanto en bibliotecas convencionales como virtuales.

CE4 - Aplicar métodos y técnicas de Matemáticas, Estadística e Informática al estudio de la biodiversidad.

CE5 - Manejar instrumental científico de campo.

CE6 - Identificar taxones y calcular la diversidad de los ecosistemas.

CE7 - Muestrear, caracterizar y manejar poblaciones y comunidades.

CE9 - Describir, analizar, evaluar, planificar, gestionar y restaurar el medio natural.

CE13 - Diagnosticar y solucionar problemas ambientales.

CE16 - Catalogar, evaluar y gestionar recursos naturales.

CE26 - Saber elaborar manuscritos científicos así como realizar lecturas críticas.

CE27 - Manejar herramientas estadísticas.

CE28 - Capacidad para manejar Sistemas de Teledetección e Información Geográfica.

CE37 - Capacidad de comprender y saber aplicar el funcionamiento y organización de los paisajes y sus componentes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones de teoría 15 100

Sesiones prácticas en el aula de resolución
de problemas y/o de estudio de casos

0 0

Sesiones prácticas en laboratorios
especializados o en aulas de informática

0 0

Sesiones prácticas en campo: estudio de
casos, obtención de datos y muestras in
situ

8 100
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Actividades académicamente dirigidas
presenciales: seminarios, debates, tutorías
colectivas y otras presentaciones públicas

4 100

Asistencia a seminarios y conferencias
dirigidos o impartidos por otros expertos
en biodiversidad

1 100

Tutorías (genéricas y específicas para la
preparación de la memoria y exposición
del Trabajo Fin de Máster)

2 100

Actividades académicamente dirigidas
no presenciales: elaboración de trabajos
y ensayos, resolución de problemas y
casos prácticos, redacción de memorias,
búsquedas de información, análisis de
audiovisuales, etc.

20 0

Trabajo autónomo del estudiante:
preparación de clases y exámenes,
lecturas, búsquedas autónomas y estudio
en general

25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral con participación activa del alumno

Sesiones monográficas de debate

Sesiones de trabajo grupal o individual orientadas por el profesor: búsqueda de información y datos, realización de trabajos y
problemas, resolución de casos prácticos, biblioteca, red, etc.

Exposición individual o en grupo sobre temas de la asignatura con participación compartida

Construcción significativa del conocimiento a través de la interacción entre tutor y alumno.

Conjunto de pruebas orales o escritas en la evaluación inicial, formativa o sumatoria del alumno

Trabajo autónomo del alumno, tanto individual, como en red con otros compañeros.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación escrita (examen) de
teoría

30.0 70.0

Pruebas de evaluación escrita (examen) de
prácticas

20.0 30.0

Evaluación continua de la asistencia
y aprovechamiento de las actividades
formativas presenciales

0.0 10.0

Trabajos escritos realizados por el
estudiante

0.0 25.0

Exposición oral de ejercicios, temas y
trabajos

0.0 25.0

Aprovechamiento de Actividades Prácticas
(elaboración de memorias de prácticas)

0.0 30.0

NIVEL 2: Genética de la Conservación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer y comprender los principios de la genética de poblaciones a un nivel avanzado.

· Capacidad de analizar la genética de poblaciones amenazadas y comprender sus consecuencias sobre el riesgo de extinción.

· Identificar áreas clave en la conservación de la biodiversidad en las que una aproximación genética pueda beneficiar y mejorar los resultados de la gestión.

· Evaluar las implicaciones genéticas de las decisiones tomadas en programas de gestión para la conservación e implementar planes de manejo genético para redu-
cir el riesgo de extinción de poblaciones amenazadas.

· Analizar con actitud crítica investigaciones en el campo de la genética de la conservación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

CLASES TEÓRICAS

1. Principios de genética de poblaciones. Genética de poblaciones pequeñas: deriva y endogamia.
2. El concepto de tamaño efectivo en poblaciones naturales.
3. Mutación y selección natural: implicaciones en conservación de la biodiversidad
4. Por qué es necesaria la genética cuantitativa en conservación. Descripción y evaluación de la variabilidad poblacional a nivel genético. Descripción y evaluación

de la variabilidad genética de los caracteres cuantitativos.
5. Genética de poblaciones y gestión de la biodiversidad amenazada.
6. Manejo genético en programas de cría en cautividad. Análisis genealógico. Métodos para minimizar la consanguinidad y la pérdida de diversidad genética.
7. Consecuencias genéticas de la fragmentación del hábitat.
8. ¿Qué conservar? Poblaciones, especies y sus historias evolutivas.
9. El uso de técnicas forenses para estudiar híbridos y especies invasoras.

PRÁCTICAS, SESIONES DE DISCUSIÓN Y SEMINARIOS

· Habrá prácticas que permitirán a los alumnos familiarizarse con el análisis e interpretación de datos de genética poblacional. Se realizarán seminarios y presenta-
ciones orales de trabajos de investigación y/o artículos de genética de la conservación.

· Paralelamente se irán introduciendo diversos métodos de análisis y estrategias de manejo genético, discutiendo las ventajas y desventajas de cada uno e ilustran-
do la problemática de la gestión genética con ejercicios y análisis de casos prácticos mediante herramientas computacionales de código libre.

Bibliografía

Allendorf, F.W., Luikart, G.H., Aitken, S.N., (2013). Conservation and the Genetics of Populations. Wiley-Blackwell, Chichester, UK.

Amato, G., DeSalle, R., Ryder, O.A. & Rosenbaum, H.C. (2009) Conservation genetics in the age of genomics. Columbia University Press, New York.

Carroll SP & Fox CW (Eds). 2008.Conservation Biology. Evolution in Action. Oxford University Press. 380pp ISBN: 978-0-19-530678-1 (paperback)

Conner, J.K. &Hartl, D.L. (2004). A Primer of Ecological Genetics. Sinauer Associates, Sunderland.

Falconer, D.S. y T. F. C. Mackay. (2001). Introducción a la genética cuantitativa. Acribia, Zaragoza.

Fontdevila, A.; A. Moya (1999). Introducción a la genética de poblaciones. Síntesis

Frankham, R., Ballou, J.D.,& Briscoe, D.A. (2010) Introduction to Conservation Genetics. Cambridge University Press, New York.

Hedrick, PW. (2005). Genetics of populations. Third Edition. Jones and Bartlett Publishers.

Lacy, R. (2005). Vortex 9.58. (Recurso en red).

Lowe A, Harris S and Ashton P. (2004).Ecological genetics: Design, Analysis and Application. Wiley Blackwell.
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Oldenbroek, J. K. (1999). Genebanks and the conservation of farm animal genetic resources. DLO Institute for Animal Science and Health, Lelystad,
The Netherlands.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar y caracterizar de forma integrada los distintos elementos del medio natural, así como los procesos en que participan
y los sistemas de relaciones en que se organizan.

CG2 - Proponer y diseñar acciones y/o estrategias de gestión encaminadas a la conservación y recuperación de especies y espacios,
así como a la restauración ambiental de ambientes degradados.

CG3 - Diseñar y aplicar Instrumentos específicos para la Conservación de la Biodiversidad: planes de seguimiento y vigilancia;
programas de conservación; planes de protección, defensa, mitigación o compensación frente a los efectos negativos de los
impactos antropogénicos, etc.

CG4 - Resolver problemas y tomar decisiones relacionadas con la gestión de la Biodiversidad.

CG5 - Manejar las principales herramientas científico-técnicas aplicables a la gestión de la Biodiversidad.

CG6 - Manejar e integrar de forma eficiente la información sobre Biodiversidad, controlando las fuentes principales y manejando
técnicas e instrumentos para su gestión.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés

CT2 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación

CT3 - Gestionar la información y el conocimiento

CT4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.

CT5 - Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional

CT7 - Fomentar el espíritu crítico

CT8 - Fomentar la curiosidad y la inquietud como impulso a nuevos aprendizajes

CT9 - Incentivar el trabajo en equipo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Analizar y utilizar correctamente los métodos para el estudio de la biodiversidad.

CE2 - Dirigir, redactar y ejecutar proyectos sobre la biodiversidad y su conservación.

CE3 - Manejar las fuentes de información científica, tanto en bibliotecas convencionales como virtuales.

CE4 - Aplicar métodos y técnicas de Matemáticas, Estadística e Informática al estudio de la biodiversidad.

CE7 - Muestrear, caracterizar y manejar poblaciones y comunidades.

CE10 - Aplicar los conocimientos sobre biodiversidad a problemas concretos de conservación.

CE11 - Reconocer la importancia de las variaciones espaciales y temporales en el análisis y la conservación de la biodiversidad.

CE12 - Gestionar, conservar y restaurar poblaciones y ecosistemas.

CE13 - Diagnosticar y solucionar problemas ambientales.

CE14 - Desarrollar la capacidad para aplicar el método científico a los procesos ecológicos.
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CE23 - Integrar las evidencias experimentales encontradas en los estudios laboratorio a nivel celular y molecular con los
encontrados en los estudios de campo.

CE25 - Capacidad de resolución de problemas derivados de la pérdida de biodiversidad, conservación de especies animales o
vegetales, o del cambio global.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones de teoría 10 100

Sesiones prácticas en el aula de resolución
de problemas y/o de estudio de casos

15 100

Sesiones prácticas en laboratorios
especializados o en aulas de informática

0 0

Sesiones prácticas en campo: estudio de
casos, obtención de datos y muestras in
situ

0 0

Actividades académicamente dirigidas
presenciales: seminarios, debates, tutorías
colectivas y otras presentaciones públicas

2 100

Asistencia a seminarios y conferencias
dirigidos o impartidos por otros expertos
en biodiversidad

1 100

Tutorías (genéricas y específicas para la
preparación de la memoria y exposición
del Trabajo Fin de Máster)

2 100

Actividades académicamente dirigidas
no presenciales: elaboración de trabajos
y ensayos, resolución de problemas y
casos prácticos, redacción de memorias,
búsquedas de información, análisis de
audiovisuales, etc.

20 0

Trabajo autónomo del estudiante:
preparación de clases y exámenes,
lecturas, búsquedas autónomas y estudio
en general

25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral con participación activa del alumno

Sesiones monográficas de debate

Sesiones de trabajo grupal o individual orientadas por el profesor: búsqueda de información y datos, realización de trabajos y
problemas, resolución de casos prácticos, biblioteca, red, etc.

Exposición individual o en grupo sobre temas de la asignatura con participación compartida

Construcción significativa del conocimiento a través de la interacción entre tutor y alumno.

Conjunto de pruebas orales o escritas en la evaluación inicial, formativa o sumatoria del alumno

Trabajo autónomo del alumno, tanto individual, como en red con otros compañeros.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación escrita (examen) de
teoría

30.0 70.0

Pruebas de evaluación escrita (examen) de
prácticas

20.0 50.0

Evaluación continua de la asistencia
y aprovechamiento de las actividades
formativas presenciales

0.0 10.0
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Trabajos escritos realizados por el
estudiante

0.0 25.0

Exposición oral de ejercicios, temas y
trabajos

0.0 25.0

Aprovechamiento de Actividades Prácticas
(elaboración de memorias de prácticas)

0.0 30.0

NIVEL 2: Los Usos del Agua en Doñana y su Armonización

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 1,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

1,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

CLASES TEÓRICAS

1. El ciclo del agua en Doñana y su variabilidad.
2. Los usos del agua en Doñana y su evolución.
3. La biodiversidad y los usos del agua en Doñana a diferentes escalas espacio-temporales.
4. La armonización de los usos del agua y el futuro de Doñana.

SALIDA DE CAMPO

· Estudio in situ del cordón de lagunas peridunares de la Reserva Biológica de Doñana.

Bibliografía

Clemente, L., L. Ventura, J. L. Espinar, J. S. Cara & A. Moreno. (2004). Las marismas del Parque Nacional de Doñana. Investigación y Ciencia, ma-
yo2004: 72-83.

Espinar JL, Serrano L. (2009). A quantitative hydrogeomorphic approach to the classification of temporary wetlands in the Doñana National Park (SWS-
pain). Aq Ecol. 43:323-334.

Fernández N, Paruelo JM, Delibes M. (2010). Ecosystem functioning of protected and altered Mediterranean environments: A remote sensing classifi-
cationin Doñana, Spain. Remote Sens. Environ. 114:211-220.

García Novo F, Marín Cabrera C (2005) Doñana: Agua y Biosfera. Ministerio de Medio Ambiente, Sevilla, 354 pp.
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Serrano et al (in press). Amphibian egg mortality mediated by acidification and linked to the groundwater decline of the Doñana aquifer (SW Spain). Hy-
drobiologia.

Serrano L, Reina M, Martín G, Reyes I, Arechederra A, León D, Toja J. (2006). The aquatic systems of Doñana (SW Spain): watersheds and
frontiers.Limnetica. 25:11-32.

Serrano L, Toja J (1995) Limnological description of four temporary ponds in the Doñana National Park (SW, Spain). Arch Hydrobiol 133: 497-516.

Serrano L, Zunzunegui M (2008) The relevance of preserving temporary ponds during drought: hydrological and vegetation changes during a 16-year-
period in Doñana National Park (south-west Spain). Aquat Conserv: Mar Freshwat Ecosyst 18:261¿279. doi:10.1002/aqc.830.

Serrano, L. & L. Serrano. (1996). Influence of groundwater exploitation for urban water supply on temporary ponds from the Doñana National Park
(SWSpain). J. Environmental Management, 46: 229-238.

Toral GM, Stillman RA, Santoro S, Figuerola J. (2012). The importance of rice fields for glossy ibis (Plegadis falcinellus): Management recommenda-
tions derived from an individual-based model. Biol. Conserv. 148:19-27.

Zacharias, I., Zamparas, M., (2011). Mediterranean temporary ponds. A disappearing ecosystem. Biodivers. Conserv. 19, 3827-3834.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar y caracterizar de forma integrada los distintos elementos del medio natural, así como los procesos en que participan
y los sistemas de relaciones en que se organizan.

CG2 - Proponer y diseñar acciones y/o estrategias de gestión encaminadas a la conservación y recuperación de especies y espacios,
así como a la restauración ambiental de ambientes degradados.

CG3 - Diseñar y aplicar Instrumentos específicos para la Conservación de la Biodiversidad: planes de seguimiento y vigilancia;
programas de conservación; planes de protección, defensa, mitigación o compensación frente a los efectos negativos de los
impactos antropogénicos, etc.

CG4 - Resolver problemas y tomar decisiones relacionadas con la gestión de la Biodiversidad.

CG5 - Manejar las principales herramientas científico-técnicas aplicables a la gestión de la Biodiversidad.

CG6 - Manejar e integrar de forma eficiente la información sobre Biodiversidad, controlando las fuentes principales y manejando
técnicas e instrumentos para su gestión.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés

CT2 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación

CT3 - Gestionar la información y el conocimiento

CT4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.

CT5 - Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional

CT7 - Fomentar el espíritu crítico

CT8 - Fomentar la curiosidad y la inquietud como impulso a nuevos aprendizajes

CT9 - Incentivar el trabajo en equipo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Analizar y utilizar correctamente los métodos para el estudio de la biodiversidad.
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CE2 - Dirigir, redactar y ejecutar proyectos sobre la biodiversidad y su conservación.

CE3 - Manejar las fuentes de información científica, tanto en bibliotecas convencionales como virtuales.

CE4 - Aplicar métodos y técnicas de Matemáticas, Estadística e Informática al estudio de la biodiversidad.

CE8 - Conocer las principales amenazas a la biodiversidad y las herramientas para conservarla.

CE9 - Describir, analizar, evaluar, planificar, gestionar y restaurar el medio natural.

CE10 - Aplicar los conocimientos sobre biodiversidad a problemas concretos de conservación.

CE11 - Reconocer la importancia de las variaciones espaciales y temporales en el análisis y la conservación de la biodiversidad.

CE13 - Diagnosticar y solucionar problemas ambientales.

CE14 - Desarrollar la capacidad para aplicar el método científico a los procesos ecológicos.

CE18 - Restaurar ecosistemas afectados por actividades humanas.

CE25 - Capacidad de resolución de problemas derivados de la pérdida de biodiversidad, conservación de especies animales o
vegetales, o del cambio global.

CE26 - Saber elaborar manuscritos científicos así como realizar lecturas críticas.

CE27 - Manejar herramientas estadísticas.

CE29 - Conocer en profundidad los procesos evolutivos que originan la diversidad.

CE31 - Conocer el papel de H. sapiens en la actual crisis de biodiversidad, tanto en el momento presente, como desde una
perspectiva histórica.

CE32 - Reflexionar sobre los mecanismos para frenar la pérdida de biodiversidad, que incorporen de manera explícita la naturaleza
biológica y evolutiva humana.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones de teoría 5 100

Sesiones prácticas en el aula de resolución
de problemas y/o de estudio de casos

0 0

Sesiones prácticas en laboratorios
especializados o en aulas de informática

0 0

Sesiones prácticas en campo: estudio de
casos, obtención de datos y muestras in
situ

5 100

Actividades académicamente dirigidas
presenciales: seminarios, debates, tutorías
colectivas y otras presentaciones públicas

3 100

Asistencia a seminarios y conferencias
dirigidos o impartidos por otros expertos
en biodiversidad

1 100

Tutorías (genéricas y específicas para la
preparación de la memoria y exposición
del Trabajo Fin de Máster)

1 100

Actividades académicamente dirigidas
no presenciales: elaboración de trabajos
y ensayos, resolución de problemas y
casos prácticos, redacción de memorias,
búsquedas de información, análisis de
audiovisuales, etc.

10 0

Trabajo autónomo del estudiante:
preparación de clases y exámenes,
lecturas, búsquedas autónomas y estudio
en general

12.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral con participación activa del alumno
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Sesiones monográficas de debate

Sesiones de trabajo grupal o individual orientadas por el profesor: búsqueda de información y datos, realización de trabajos y
problemas, resolución de casos prácticos, biblioteca, red, etc.

Exposición individual o en grupo sobre temas de la asignatura con participación compartida

Construcción significativa del conocimiento a través de la interacción entre tutor y alumno.

Conjunto de pruebas orales o escritas en la evaluación inicial, formativa o sumatoria del alumno

Trabajo autónomo del alumno, tanto individual, como en red con otros compañeros.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación escrita (examen) de
teoría

30.0 70.0

Pruebas de evaluación escrita (examen) de
prácticas

20.0 50.0

Evaluación continua de la asistencia
y aprovechamiento de las actividades
formativas presenciales

0.0 10.0

Trabajos escritos realizados por el
estudiante

0.0 25.0

Exposición oral de ejercicios, temas y
trabajos

0.0 25.0

Aprovechamiento de Actividades Prácticas
(elaboración de memorias de prácticas)

0.0 30.0

NIVEL 2: Proyectos de Biología de la Conservación de medios litorales en la Administración Pública

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer las herramientas administrativas y de gestión para abordar proyectos y obras basadas en la Biología de la Conservación.
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· Analizar el papel de la administración pública como actor fundamental en la conservación de la biodiversidad.

· Reflexionar sobre propuestas recientes para conservar la biodiversidad basadas en el protagonismo de la sociedad y los propietarios, frente a la administración
pública.

· Conocer in situ diferentes intervenciones promovidas por la administración pública para proteger y conservar la biodiversidad en el entorno de Huelva.

5.5.1.3 CONTENIDOS

CLASES TEÓRICAS

1. La conservación de la naturaleza en la administración pública.
2. Conservación: de las especies a los hábitats y de éstos a los socioecosistemas.
3. Las políticas de espacios protegidos a nivel nacional e internacional.
4. Intervenciones públicas recurrentes y sus consecuencias sobre la conservación.
5. Devolución del protagonismo a la sociedad y los propietarios: La custodia del territorio.
6. La planificación y ordenación de los recursos como base de su uso y gestión.
7. La participación como herramienta de la conservación.
8. Gestión adaptativa y escenarios de futuro en procesos de cambio.
9. Gestión del patrimonio integral e implicaciones histórico-culturales y espirituales.

10. Educación ambiental, interpretación de la naturaleza, uso público, apropiación simbólica y espíritu de pertenencia, como mecanismos de cambio socioeconómi-
co.

11. Procedimientos de evaluación ambiental y medidas compensatorias: Truco o trato.

PRÁCTICAS: CASOS DE ESTUDIO

· El litoral onubense como consecuencia de las intervenciones públicas en época reciente.

· Recuperación de ecosistemas históricos: La restauración del complejo lagunar del Abalario y de los enebrales litorales.

· Ecosistemas intervenidos históricamente: Restauración de paleopaisajes antrópicos en el complejo dolménico del Pozuelo.

· Comarca de Doñana: Paradigma de la planificación.

· El Consejo de Participación de Doñana como ejemplo del debate recurrente.

· Proyectos Doñana 2005 y Corredor Verde del Guadiamar.

· El conflicto de las berries y sus consecuencias sobre la conservación: El Plan de Ordenación de la Corona Forestal.

· Restauración hidrológico-forestal: La asignatura pendiente.

· Acuíferos, ríos y lagunas: Conflictos entre cantidad, calidad y prioridad.

· Morir de éxito con el turismo en el litoral.

· Políticas energéticas prevalentes y sus consecuencias ambientales. El gas en Doñana.

· Investigar para conservar: Modelo matemático de la marisma y red de alerta temprana de cianobacterias.

· La custodia del territorio y el futuro: La laguna Primera de Palos y los proyectos Life-lince.

· Cría en cautividad, cambios de hábitos, reconquista territorial y reforzamiento poblacional como última esperanza para las especies amenazadas: El caso del lin-
ce ibérico.

· La gestión de la oportunidad: El Plan de Choque para el empleo y Marismillas.

· Del conflicto a la cooperación. Ganaderos y rocieros.

Bibliografía

Anton, C., et al. (2010). Research needs for incorporating the ecosystem service approach into EU biodiversity conservation policy. Biodiversity & Con-
servation 19: 2979-2994.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar y caracterizar de forma integrada los distintos elementos del medio natural, así como los procesos en que participan
y los sistemas de relaciones en que se organizan.

CG2 - Proponer y diseñar acciones y/o estrategias de gestión encaminadas a la conservación y recuperación de especies y espacios,
así como a la restauración ambiental de ambientes degradados.
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CG3 - Diseñar y aplicar Instrumentos específicos para la Conservación de la Biodiversidad: planes de seguimiento y vigilancia;
programas de conservación; planes de protección, defensa, mitigación o compensación frente a los efectos negativos de los
impactos antropogénicos, etc.

CG4 - Resolver problemas y tomar decisiones relacionadas con la gestión de la Biodiversidad.

CG5 - Manejar las principales herramientas científico-técnicas aplicables a la gestión de la Biodiversidad.

CG6 - Manejar e integrar de forma eficiente la información sobre Biodiversidad, controlando las fuentes principales y manejando
técnicas e instrumentos para su gestión.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés

CT2 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación

CT3 - Gestionar la información y el conocimiento

CT4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.

CT5 - Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional

CT7 - Fomentar el espíritu crítico

CT8 - Fomentar la curiosidad y la inquietud como impulso a nuevos aprendizajes

CT9 - Incentivar el trabajo en equipo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Analizar y utilizar correctamente los métodos para el estudio de la biodiversidad.

CE2 - Dirigir, redactar y ejecutar proyectos sobre la biodiversidad y su conservación.

CE4 - Aplicar métodos y técnicas de Matemáticas, Estadística e Informática al estudio de la biodiversidad.

CE8 - Conocer las principales amenazas a la biodiversidad y las herramientas para conservarla.

CE9 - Describir, analizar, evaluar, planificar, gestionar y restaurar el medio natural.

CE10 - Aplicar los conocimientos sobre biodiversidad a problemas concretos de conservación.

CE12 - Gestionar, conservar y restaurar poblaciones y ecosistemas.

CE13 - Diagnosticar y solucionar problemas ambientales.

CE14 - Desarrollar la capacidad para aplicar el método científico a los procesos ecológicos.

CE15 - Identificar y utilizar bioindicadores.

CE16 - Catalogar, evaluar y gestionar recursos naturales.

CE17 - Conocer el valor económico, histórico y cultural de la biodiversidad.

CE25 - Capacidad de resolución de problemas derivados de la pérdida de biodiversidad, conservación de especies animales o
vegetales, o del cambio global.

CE32 - Reflexionar sobre los mecanismos para frenar la pérdida de biodiversidad, que incorporen de manera explícita la naturaleza
biológica y evolutiva humana.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones de teoría 15 100
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Sesiones prácticas en el aula de resolución
de problemas y/o de estudio de casos

0 0

Sesiones prácticas en laboratorios
especializados o en aulas de informática

0 0

Sesiones prácticas en campo: estudio de
casos, obtención de datos y muestras in
situ

10 100

Actividades académicamente dirigidas
presenciales: seminarios, debates, tutorías
colectivas y otras presentaciones públicas

2 100

Asistencia a seminarios y conferencias
dirigidos o impartidos por otros expertos
en biodiversidad

2 100

Tutorías (genéricas y específicas para la
preparación de la memoria y exposición
del Trabajo Fin de Máster)

1 100

Actividades académicamente dirigidas
no presenciales: elaboración de trabajos
y ensayos, resolución de problemas y
casos prácticos, redacción de memorias,
búsquedas de información, análisis de
audiovisuales, etc.

20 0

Trabajo autónomo del estudiante:
preparación de clases y exámenes,
lecturas, búsquedas autónomas y estudio
en general

25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral con participación activa del alumno

Sesiones monográficas de debate

Sesiones de trabajo grupal o individual orientadas por el profesor: búsqueda de información y datos, realización de trabajos y
problemas, resolución de casos prácticos, biblioteca, red, etc.

Exposición individual o en grupo sobre temas de la asignatura con participación compartida

Construcción significativa del conocimiento a través de la interacción entre tutor y alumno.

Conjunto de pruebas orales o escritas en la evaluación inicial, formativa o sumatoria del alumno

Trabajo autónomo del alumno, tanto individual, como en red con otros compañeros.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación escrita (examen) de
teoría

30.0 70.0

Pruebas de evaluación escrita (examen) de
prácticas

20.0 50.0

Evaluación continua de la asistencia
y aprovechamiento de las actividades
formativas presenciales

0.0 10.0

Trabajos escritos realizados por el
estudiante

0.0 25.0

Exposición oral de ejercicios, temas y
trabajos

0.0 25.0

Aprovechamiento de Actividades Prácticas
(elaboración de memorias de prácticas)

0.0 30.0

NIVEL 2: Métodos Biotecnológicos con Aplicaciones en Conservación de la Biodiversidad
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Comprender la necesidad de la conservación de la biodiversidad animal y vegetal a través de distintos argumentos y poseer una visión amplia a la hora de anali-
zar las posibles causas que amenazan una población.

· Conocer las normas generales de seguridad en los laboratorios de Biotecnología y saber actuar en cada caso de la forma más adecuada de cara a la Prevención de
Riesgos Laborales.

· Conocer las distintas técnicas metodológicas disponibles para la conservación de animales y plantas a través de los cultivos ¿in vitro¿, valorando las ventajas e
inconvenientes de cada una de ellas y su idoneidad para los distintos casos que puedan plantearse.

· Desarrollar habilidades para el planteamiento de ensayos de exposición animal o vegetal a diferentes agentes contaminantes medioambientales y para establecer
hipótesis que expliquen los resultados obtenidos.

· Conocer el correcto manejo, la ética y los cuidados necesarios de los animales modelo de experimentación.

· Aprendizaje de las técnicas básicas histopatológicas tanto en tejidos animales como vegetales , como herramienta complementaria en el proceso multidisciplinar
de la conservación de la diversidad.

· Adquirir formación teórica y práctica para poder abordar el proyecto de conservación de las poblaciones animales y vegetales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

CLASES TEÓRICAS

1. Normas generales de seguridad en los laboratorios (Consejos generales, EPIs, Hábitos de trabajo, Derrames, Residuos, Salpicaduras, Ingestión, Riesgos eléctri-
cos, Riesgos biológicos, Accidentes). Manejo adecuado y cuidados del equipamiento del laboratorio de Biotecnología.

2. Cultivos celulares vegetal y animal. (Introducción, Requerimientos, Cultivos primarios y líneas celulares, Cultivos histotípicos, Aplicaciones en medicina rege-
nerativa, células madre y aplicaciones).

3. Biología de los animales de laboratorio. (Fisiología, Anatomía, Manejo y cuidados, Reproducción, Anestesia y Eutanasia).
4. Histopatología básica como herramienta en la identificación de la exposición a contaminantes ambientales. (Obtención y procesado de las muestras, obtención,

estudio e interpretación de microfotografías).
5. Los biomarcadores más utiliados en biotecnología para detectar el daño temprano por exposición a contaminantes ambientales. Las fracciones subcelulares como

fuente de marcadores del daño ambiental.

PRÁCTICAS DE LABORATORIO

· Cultivos celulares (microbiológicos, animales y vegetales).

· Manipulación y cuidados de los animales de experimentación.

· Procesado de muestras animales y vegetales para su estudio histopatológico.

Bibliografía

Abc En Los Animales De Laboratorio. Autor: Barassi Norberto J., Sidi Mario E. J.; Editorial: HEMISFERIO SUR; (2011) ISBN: 9789505046126.

Alberts, Bray, Hopkin, Johnson, Lewis, et al. Introducción a la Biología Celular. 3ª Ed. Editorial Panamericana, Madrid.(2011).

Barnum S (1998) Biotechnology: an Introduction. Wasdworth Publishing Company, New York.
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Borowitzka A, Borowitzka L (1988) Micro-algal Biotechnology. Cambridge University Press, New York.

Canadian Council on Animal Care. Guide to the care and use of experimental animals. Vol 1. Ottawa. 1980. 106 p.p.

Estudio fisiopatológico y efectos del SMS 201-995 sobre las variaciones morfológicas, bioquímicas y de supervivencia en un modelo experimental. Fe-
rran Fuertes Guiró. Universitat de Lleida. TESITEX, S.L.

Guía para el Cuidado y Uso de los Animales de Laboratorio. 8ª ed., ISBN-13: 978-0-309-15400-0.

Histopatología básica. Atlas y texto en color. Wheater. 4ª Ed. Elsevier.2003.

Introducción a la experimentación con animales. ISBN 9788483712313.

Lodish, Berk, Matsudaria, Kaiser, et al. Biología Celular y Molecular . 5ª Ed .Editorial Panamericana, Madrid.(2005).

Manual de bioseguridad en el laboratorio. Tercera Edición. Organización Mundial De La Salud. Ginebra. 2005.

Manual de microscopía. Bruno P. Kremer. Ed. Omega.2012.

National Research Council: Guide for the care and use of laboratory animals. National Academy Press, Washington. 1996.125 p.p.

Normas básicas de seguridad en los laboratorios. Unidad de Prevención en Laboratorios Facultad CC. Experimentales y de la Salud UNIVERSIDAD
SAN PABLO-CEU. Tercera Edición.

Normas generales de seguridad en Los laboratorios de prácticas de Biología y ciencias del mar. Universidad de Vigo. Cuadernos.

Reglas básicas de Higiene y Seguridad en laboratorios de Química y Biología ¿ Procedimientos ante Emergencias ¿ 2007.

Ricardo Paniagua Gomez-Alvarez ,Citologia e histologia vegetal y animal (2 vols., 4ª ed.)MCGRAW-HILL / INTERAMERICANA DE ESPAÑA, 2007

Ross - Histología, Texto Y Atlas - 6° Ed. Panamericana. 2013

Subchronic Toxicity of Orally Administered (Gavage and Dosed-Feed)Theophylline in Fischer 344 Rats and B6C3F1 Mice. Fundamental and applied
toxicology l1,472-484 ( 1988).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar y caracterizar de forma integrada los distintos elementos del medio natural, así como los procesos en que participan
y los sistemas de relaciones en que se organizan.

CG2 - Proponer y diseñar acciones y/o estrategias de gestión encaminadas a la conservación y recuperación de especies y espacios,
así como a la restauración ambiental de ambientes degradados.

CG3 - Diseñar y aplicar Instrumentos específicos para la Conservación de la Biodiversidad: planes de seguimiento y vigilancia;
programas de conservación; planes de protección, defensa, mitigación o compensación frente a los efectos negativos de los
impactos antropogénicos, etc.

CG4 - Resolver problemas y tomar decisiones relacionadas con la gestión de la Biodiversidad.

CG5 - Manejar las principales herramientas científico-técnicas aplicables a la gestión de la Biodiversidad.

CG6 - Manejar e integrar de forma eficiente la información sobre Biodiversidad, controlando las fuentes principales y manejando
técnicas e instrumentos para su gestión.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés
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CT2 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación

CT3 - Gestionar la información y el conocimiento

CT4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.

CT5 - Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional

CT7 - Fomentar el espíritu crítico

CT8 - Fomentar la curiosidad y la inquietud como impulso a nuevos aprendizajes

CT9 - Incentivar el trabajo en equipo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Analizar y utilizar correctamente los métodos para el estudio de la biodiversidad.

CE2 - Dirigir, redactar y ejecutar proyectos sobre la biodiversidad y su conservación.

CE3 - Manejar las fuentes de información científica, tanto en bibliotecas convencionales como virtuales.

CE4 - Aplicar métodos y técnicas de Matemáticas, Estadística e Informática al estudio de la biodiversidad.

CE14 - Desarrollar la capacidad para aplicar el método científico a los procesos ecológicos.

CE22 - Analizar el Medio como sistema, identificando los factores que pueden contribuir a su alteración estructural y funcional
como resultado del estrés ambiental.

CE23 - Integrar las evidencias experimentales encontradas en los estudios laboratorio a nivel celular y molecular con los
encontrados en los estudios de campo.

CE24 - Adquirir, desarrollar y ejercitar las destrezas necesarias para el trabajo en el laboratorio.

CE38 - Desarrollar destrezas técnicas relacionadas con la manipulación de microorganismos y su uso como agentes ambientales en
procedimientos de biorrestauración.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones de teoría 15 100

Sesiones prácticas en el aula de resolución
de problemas y/o de estudio de casos

0 100

Sesiones prácticas en laboratorios
especializados o en aulas de informática

10 100

Sesiones prácticas en campo: estudio de
casos, obtención de datos y muestras in
situ

0 100

Actividades académicamente dirigidas
presenciales: seminarios, debates, tutorías
colectivas y otras presentaciones públicas

5 100

Asistencia a seminarios y conferencias
dirigidos o impartidos por otros expertos
en biodiversidad

1 100

Tutorías (genéricas y específicas para la
preparación de la memoria y exposición
del Trabajo Fin de Máster)

8 100

Actividades académicamente dirigidas
no presenciales: elaboración de trabajos
y ensayos, resolución de problemas y
casos prácticos, redacción de memorias,
búsquedas de información, análisis de
audiovisuales, etc.

10 0

Trabajo autónomo del estudiante:
preparación de clases y exámenes,
lecturas, búsquedas autónomas y estudio
en general

30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Método expositivo/Lección magistral con participación activa del alumno

Sesiones monográficas de debate

Sesiones de trabajo grupal o individual orientadas por el profesor: búsqueda de información y datos, realización de trabajos y
problemas, resolución de casos prácticos, biblioteca, red, etc.

Exposición individual o en grupo sobre temas de la asignatura con participación compartida

Construcción significativa del conocimiento a través de la interacción entre tutor y alumno.

Conjunto de pruebas orales o escritas en la evaluación inicial, formativa o sumatoria del alumno

Trabajo autónomo del alumno, tanto individual, como en red con otros compañeros.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación escrita (examen) de
teoría

30.0 50.0

Pruebas de evaluación escrita (examen) de
prácticas

20.0 30.0

Evaluación continua de la asistencia
y aprovechamiento de las actividades
formativas presenciales

0.0 10.0

Trabajos escritos realizados por el
estudiante

0.0 25.0

Exposición oral de ejercicios, temas y
trabajos

0.0 25.0

Aprovechamiento de Actividades Prácticas
(elaboración de memorias de prácticas)

0.0 30.0

NIVEL 2: Microbiología Ambiental Aplicada a la Conservación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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· Valorar el papel de los microorganismos como determinantes ambientales fundamentales.

· Reconocer y valorar el papel de los microorganismos en los ciclos de materia y flujos de energía de la Biosfera.

· Reconocer los grupos de bacterias más importantes desde el punto de vista ambiental.

· Comprender las bases del crecimiento y metabolismo bacteriano y su repercusión sobre la transformación de elementos y compuestos presentes en el medio am-
biente.

· Conocer y realizar procedimientos de identificación de la presencia de los microorganismos, directamente o a través de parámetros derivados de sus funciones
biológicas.

· Llevar a cabo protocolos de técnicas microbiológicas: trabajo de campo (muestreos) y de laboratorio (establecimiento de cultivos puros, aislamiento e identifica-
ción de microorganismos de diferente naturaleza a partir de muestras de distinto origen).

· Relacionar las principales funciones de los microorganismos, de nuevo descubrimiento o ya conocidas, con problemas ambientales que pueden ser abordados
mediante las técnicas de biorremediación.

· Dominar la terminología básica de la microbiología para aprender a expresar los conceptos y describir correctamente y con rigor científico, los procesos de trans-
formación medioambiental de origen microbiano.

· Comprender el papel fundamental que juegan los microorganismos como elementos vertebradores y transformadores del medio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

CLASES TEÓRICAS

1. Los microorganismos en la Biosfera. Concepto y clasificación de los microorganismos. Importancia de los microorganismos en la evolución y ecología de la
Biosfera.

2. La diversidad del metabolismo microbiano. Ecología y diversidad bacteriana.
3. Los microorganismos como agentes principales en los ciclos de materia y flujos de energía: Importancia ambiental de los ciclos biogeoquímicos.
4. Los microorganismos en la Conservación: Biorremediación y Biorrestauración microbianas. Concepto y procedimientos de biorremediación y biorestauración.

Biorrestauración de suelos contaminados.
5. Biodepuración de aguas contaminadas. Biodepuración de residuos nitrogenados. Biodegradación de xenobióticos orgánicos e hidrocarburos. El drenaje ácido de

minas. Biolixiviación y biooxidación bacterianas
6. Técnicas de estudio de los microorganismos y sus efectos en hábitats naturales. Crecimiento y reproducción bacteriana. Preparación y esterilización de medios

de cultivo y otros materiales. Aislamiento de bacterias de ambientes naturales.
7. Cultivos bacterianos. Técnicas de siembra en medios sólidos y líquidos. Tinciones y observación microscópica de microorganismos. Metagenómica y Microbió-

mica.

ACTIVIDADES PRÁCTICAS

· Evaluación y toma de muestras en el campo y su análisis en el laboratorio. Los alumnos desarrollarán las destrezas técnicas necesarias en la investigación micro-
biológica de hábitats naturales.

Bibliografía

Abalde, J.E., Cid, A. Y Torres, E. (1999). Ensayos microbiológicos. Facultad de Ciencias. Universidad de la Coruña.

Anderson, M.R. (1992). Microbiología alimentaria. Díaz de Santos.

Bartha R. .(2001). Ecologia microbiana y microbiologia ambiental, Addison-Wesley,

Bishop, O. (1988). Aventuras con microorganismos. Labor

Caballero M, González M . (2006).Microbiologia ambiental. Universidad Nacional de Educación a Distancia

Castillo, F., Roldán, M.D., Blasco, R, Huertas, M.J., Caballero, F.J., Moreno-Vivián, C, Martínez-Luque M. Biotecnología Ambiental. Tébar, 2005.

Gamazo, C., López Goñi, I., Díaz, R. (2005). Manual práctico de Microbiología. Masson

Granados, R., Villaverde, M.C. (1996). Microbiología. Bacteriología. Características.Paraninfo.

Granados, R., Villaverde, M.C. (1997). Microbiología. Bacteriología. Medios de cultivo. Paraninfo.

Grant, W.D., Long, P.E. (1989). Microbiología ambiental. Acribia.

Harrigan, W.F., Mccance, M.E. (1979). Métodos de laboratorio en Microbiología de alimentos y productos lacteos. Academia.

Hickey, R.F., Smith, G.L. Biotechnology in Industrial Waste Treatment and Bioremediation. CRC Press, 1996

Hurst, C.J., Knudsen, G.R., McInerney, M.J., Stetzeback, L., Walter, M.V. Manual of Environmental Microbiology. American Society of Microbiology,
1997

Hurst, C.J., Knudsen, G.R., Mcinerney, M.J., Stetzenbach, L.D. (1997) Manual of Environmental Microbiology. American Society for Microbiology.

Levin, M.A., Seidler, R.J., Rogul, M. (1992) Microbial Ecology: principles, methods and applications. McGraw-Hill.

Lynch, J.M., Hobbie, J.E.. (1988). Microorganisms in action: concepts and applications in microbial ecology. Blackwell.

Maier, R.M.; Pepper, I.L.; Gerba, C.P. (2000) Environmental Microbiology. Academic Press.

Mitchell (1992). Environmental Microbiology. WhileyLiss.

Panreac. (1998). Manual básico de Microbiología Cultimed. Panreac.

Pelczar, M. J.; Chan, E. C. S.; Krieg,N. R. (1993) Microbiology. McGrawHill.

Rawlings, D.E. Biomining: Theory, Microbes and Industrial Processes. Springer, 1997
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Rheinheimer, G. (1987). Microbiología de las aguas. Acribia. Zaragoza

Rittmann, B.E., Mccarty, P.E. Environmental Biotechnology: Principles and Applications McGraw-Hill, 2001

Sancho, J., Baldrís, R. Y Sánchez, M. (1996). Medios de cultivo para Microbiología. SCHLEGEL, H. G. (1997) Microbiología General. Omega.

Sasek, V., Glaser, J.A., Baveye, P. (Eds.) The Utilization of Bioremediation to Reduce Soil Contamination: Problems and Solutions. Springer, 2003

Seeley, H.W., Vandemark, P.J. Y Lee, J.J. (1997). Microbes in action. W.H.Freeman.

Stolp, H. (1988). Microbial ecology: organisms, habitats and activities. Cambridge UniversityStudies in Ecology Series, Cambridge University Press.

Tortora. G. J.; Funke, B. R.; Case, C. L (1993) Introducción a la Microbiologia. Acribia.

Varnam A. (2000). Environmental Microbiology. ASM Press.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar y caracterizar de forma integrada los distintos elementos del medio natural, así como los procesos en que participan
y los sistemas de relaciones en que se organizan.

CG2 - Proponer y diseñar acciones y/o estrategias de gestión encaminadas a la conservación y recuperación de especies y espacios,
así como a la restauración ambiental de ambientes degradados.

CG3 - Diseñar y aplicar Instrumentos específicos para la Conservación de la Biodiversidad: planes de seguimiento y vigilancia;
programas de conservación; planes de protección, defensa, mitigación o compensación frente a los efectos negativos de los
impactos antropogénicos, etc.

CG4 - Resolver problemas y tomar decisiones relacionadas con la gestión de la Biodiversidad.

CG5 - Manejar las principales herramientas científico-técnicas aplicables a la gestión de la Biodiversidad.

CG6 - Manejar e integrar de forma eficiente la información sobre Biodiversidad, controlando las fuentes principales y manejando
técnicas e instrumentos para su gestión.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés

CT2 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación

CT3 - Gestionar la información y el conocimiento

CT4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.

CT5 - Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional

CT7 - Fomentar el espíritu crítico

CT8 - Fomentar la curiosidad y la inquietud como impulso a nuevos aprendizajes

CT9 - Incentivar el trabajo en equipo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Analizar y utilizar correctamente los métodos para el estudio de la biodiversidad.

CE2 - Dirigir, redactar y ejecutar proyectos sobre la biodiversidad y su conservación.
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CE3 - Manejar las fuentes de información científica, tanto en bibliotecas convencionales como virtuales.

CE5 - Manejar instrumental científico de campo.

CE6 - Identificar taxones y calcular la diversidad de los ecosistemas.

CE7 - Muestrear, caracterizar y manejar poblaciones y comunidades.

CE10 - Aplicar los conocimientos sobre biodiversidad a problemas concretos de conservación.

CE12 - Gestionar, conservar y restaurar poblaciones y ecosistemas.

CE13 - Diagnosticar y solucionar problemas ambientales.

CE15 - Identificar y utilizar bioindicadores.

CE16 - Catalogar, evaluar y gestionar recursos naturales.

CE17 - Conocer el valor económico, histórico y cultural de la biodiversidad.

CE18 - Restaurar ecosistemas afectados por actividades humanas.

CE23 - Integrar las evidencias experimentales encontradas en los estudios laboratorio a nivel celular y molecular con los
encontrados en los estudios de campo.

CE24 - Adquirir, desarrollar y ejercitar las destrezas necesarias para el trabajo en el laboratorio.

CE26 - Saber elaborar manuscritos científicos así como realizar lecturas críticas.

CE38 - Desarrollar destrezas técnicas relacionadas con la manipulación de microorganismos y su uso como agentes ambientales en
procedimientos de biorrestauración.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones de teoría 15 100

Sesiones prácticas en el aula de resolución
de problemas y/o de estudio de casos

0 100

Sesiones prácticas en laboratorios
especializados o en aulas de informática

10 100

Sesiones prácticas en campo: estudio de
casos, obtención de datos y muestras in
situ

0 0

Actividades académicamente dirigidas
presenciales: seminarios, debates, tutorías
colectivas y otras presentaciones públicas

2 100

Asistencia a seminarios y conferencias
dirigidos o impartidos por otros expertos
en biodiversidad

1 100

Tutorías (genéricas y específicas para la
preparación de la memoria y exposición
del Trabajo Fin de Máster)

2 100

Actividades académicamente dirigidas
no presenciales: elaboración de trabajos
y ensayos, resolución de problemas y
casos prácticos, redacción de memorias,
búsquedas de información, análisis de
audiovisuales, etc.

20 0

Trabajo autónomo del estudiante:
preparación de clases y exámenes,
lecturas, búsquedas autónomas y estudio
en general

25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral con participación activa del alumno

Sesiones monográficas de debate
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Sesiones de trabajo grupal o individual orientadas por el profesor: búsqueda de información y datos, realización de trabajos y
problemas, resolución de casos prácticos, biblioteca, red, etc.

Exposición individual o en grupo sobre temas de la asignatura con participación compartida

Construcción significativa del conocimiento a través de la interacción entre tutor y alumno.

Conjunto de pruebas orales o escritas en la evaluación inicial, formativa o sumatoria del alumno

Trabajo autónomo del alumno, tanto individual, como en red con otros compañeros.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación escrita (examen) de
teoría

30.0 70.0

Pruebas de evaluación escrita (examen) de
prácticas

0.0 30.0

Evaluación continua de la asistencia
y aprovechamiento de las actividades
formativas presenciales

0.0 20.0

Trabajos escritos realizados por el
estudiante

0.0 20.0

Exposición oral de ejercicios, temas y
trabajos

0.0 15.0

Aprovechamiento de Actividades Prácticas
(elaboración de memorias de prácticas)

0.0 25.0

NIVEL 2: Educación ambiental para la conservación de la biodiversidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Comprender la importancia de la educación ambiental en la conservación de la biodiversidad.

· Conocer el papel de la educación ambiental en la conservación de la biodiversidad.

· Aprender las técnicas y estrategias principales relacionadas con la educación ambiental.
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· Entender los principales retos de la educación ambiental y su papel en la sociedad actual.

· Desarrollar habilidades que permitan afrontar proyectos de educación ambiental.

· Adquirir formación teórica y práctica para desarrollar proyectos de educación ambiental.

· Adquirir competencias que permitan elaborar modelos educativos de desarrollo sostenible en función de la diversidad socioeconómica y cultural de las socieda-
des humanas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

CLASES TEÓRICAS

1. Perspectiva histórica de la educación ambiental. Las estrategias clásicas/tradicionales/pioneras. Retos actuales y perspectivas de futuro.
2. La educación ambiental desde la óptica de la Biología de la Conservación.
3. Directrices y práctica de la educación ambiental en entornos naturales, agrícolas y urbanos. Desarrollo de casos prácticos.
4. La acción educativa, social y política con relación a la conservación de la biodiversidad.
5. La educación ambiental como herramienta de cooperación y desarrollo en sociedades humanas.

SESIONES DE DISCUSIÓN, VIDEOS Y SEMINARIOS

· Seminarios impartidos por investigadores invitados.

· Proyección de documentales y películas para el debate.

· Sesiones monográficas de discusión sobre temas específicos de actualidad relacionados con la materia.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar y caracterizar de forma integrada los distintos elementos del medio natural, así como los procesos en que participan
y los sistemas de relaciones en que se organizan.

CG2 - Proponer y diseñar acciones y/o estrategias de gestión encaminadas a la conservación y recuperación de especies y espacios,
así como a la restauración ambiental de ambientes degradados.

CG3 - Diseñar y aplicar Instrumentos específicos para la Conservación de la Biodiversidad: planes de seguimiento y vigilancia;
programas de conservación; planes de protección, defensa, mitigación o compensación frente a los efectos negativos de los
impactos antropogénicos, etc.

CG4 - Resolver problemas y tomar decisiones relacionadas con la gestión de la Biodiversidad.

CG5 - Manejar las principales herramientas científico-técnicas aplicables a la gestión de la Biodiversidad.

CG6 - Manejar e integrar de forma eficiente la información sobre Biodiversidad, controlando las fuentes principales y manejando
técnicas e instrumentos para su gestión.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés

CT2 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación

CT3 - Gestionar la información y el conocimiento

CT4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.

CT5 - Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional

CT7 - Fomentar el espíritu crítico

CT8 - Fomentar la curiosidad y la inquietud como impulso a nuevos aprendizajes

CT9 - Incentivar el trabajo en equipo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Analizar y utilizar correctamente los métodos para el estudio de la biodiversidad.

CE2 - Dirigir, redactar y ejecutar proyectos sobre la biodiversidad y su conservación.

CE3 - Manejar las fuentes de información científica, tanto en bibliotecas convencionales como virtuales.

CE4 - Aplicar métodos y técnicas de Matemáticas, Estadística e Informática al estudio de la biodiversidad.

CE8 - Conocer las principales amenazas a la biodiversidad y las herramientas para conservarla.

CE9 - Describir, analizar, evaluar, planificar, gestionar y restaurar el medio natural.

CE10 - Aplicar los conocimientos sobre biodiversidad a problemas concretos de conservación.

CE11 - Reconocer la importancia de las variaciones espaciales y temporales en el análisis y la conservación de la biodiversidad.

CE13 - Diagnosticar y solucionar problemas ambientales.

CE14 - Desarrollar la capacidad para aplicar el método científico a los procesos ecológicos.

CE18 - Restaurar ecosistemas afectados por actividades humanas.

CE25 - Capacidad de resolución de problemas derivados de la pérdida de biodiversidad, conservación de especies animales o
vegetales, o del cambio global.

CE26 - Saber elaborar manuscritos científicos así como realizar lecturas críticas.

CE27 - Manejar herramientas estadísticas.

CE29 - Conocer en profundidad los procesos evolutivos que originan la diversidad.

CE31 - Conocer el papel de H. sapiens en la actual crisis de biodiversidad, tanto en el momento presente, como desde una
perspectiva histórica.

CE32 - Reflexionar sobre los mecanismos para frenar la pérdida de biodiversidad, que incorporen de manera explícita la naturaleza
biológica y evolutiva humana.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones de teoría 20 100

Sesiones prácticas en el aula de resolución
de problemas y/o de estudio de casos

0 0

Sesiones prácticas en laboratorios
especializados o en aulas de informática

0 0

Sesiones prácticas en campo: estudio de
casos, obtención de datos y muestras in
situ

0 0

Actividades académicamente dirigidas
presenciales: seminarios, debates, tutorías
colectivas y otras presentaciones públicas

6 100

Asistencia a seminarios y conferencias
dirigidos o impartidos por otros expertos
en biodiversidad

2 100

cs
v:

 2
16

95
99

21
26

08
21

86
84

51
65

6



Identificador : 4315973

89 / 111

Tutorías (genéricas y específicas para la
preparación de la memoria y exposición
del Trabajo Fin de Máster)

2 100

Actividades académicamente dirigidas
no presenciales: elaboración de trabajos
y ensayos, resolución de problemas y
casos prácticos, redacción de memorias,
búsquedas de información, análisis de
audiovisuales, etc.

20 100

Trabajo autónomo del estudiante:
preparación de clases y exámenes,
lecturas, búsquedas autónomas y estudio
en general

25 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral con participación activa del alumno

Sesiones monográficas de debate

Sesiones de trabajo grupal o individual orientadas por el profesor: búsqueda de información y datos, realización de trabajos y
problemas, resolución de casos prácticos, biblioteca, red, etc.

Exposición individual o en grupo sobre temas de la asignatura con participación compartida

Construcción significativa del conocimiento a través de la interacción entre tutor y alumno.

Conjunto de pruebas orales o escritas en la evaluación inicial, formativa o sumatoria del alumno

Trabajo autónomo del alumno, tanto individual, como en red con otros compañeros.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación escrita (examen) de
teoría

30.0 70.0

Pruebas de evaluación escrita (examen) de
prácticas

0.0 30.0

Evaluación continua de la asistencia
y aprovechamiento de las actividades
formativas presenciales

0.0 10.0

Trabajos escritos realizados por el
estudiante

0.0 25.0

Exposición oral de ejercicios, temas y
trabajos

0.0 25.0

Aprovechamiento de Actividades Prácticas
(elaboración de memorias de prácticas)

0.0 30.0

NIVEL 2: Teledetección, Sensores Remotos y Conservación de la Biodiversidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer el potencial de las técnicas de teledetección para general cartografías de variables ambientales.

· Conocer los distintos tipos de sensores disponibles activos y pasivos (fotografía, multiespectrales, hipersespectrales, radar, lidar) y las plataformas sobre las que
pueden ser operados (satélites, aviones, UAVs).

· Conocer las disponibilidad de productos de teledetección existentes, datos brutos, productos derivados. Fuentes de datos de teledetección.

· Conocer el software para análisis de datos de teledetección y las técnicas básicas de tratamiento de imágenes.

· Conocer las fuentes básicas de información de teledetección disponibles en la actualidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

CLASES TEÓRICAS

1. ¿Qué es la teledetección? Componentes, orígenes e historia. Ventajas e inconvenientes. Las imágenes digitales y tipos de sensores. Aplicaciones y contribuciones
científicas en el ámbito de la ecología.

2. Principios físicos de la teledetección. El formato ráster. Concepto de resolución. Visualización y análisis de imágenes de teledetección (multi e hiperespectral).
Filtros y mejora del contraste. Composiciones RGB. Concepto de paleta de color. Firmas espectrales y representación bi-espectral de diferentes cubiertas.

3. Algebra de rásters. Correcciones básicas de las imágenes de teledetección.
4. Clasificación digital de imágenes de teledetección. Validación de campo mediante radiometría y verdad-terreno. Matrices de confusión.
5. Índices de vegetación e índices espectrales. Teledetección cuantitativa. Métodos de análisis en series temporales de imágenes.

CLASES PRÁCTICAS

· Búsqueda, descarga y visualización de imágenes Landsat y productos MODIS. Lectura y discusión de artículos de aplicación de la TD en el ámbito de la conser-
vación de la biodiversidad.

· Carga y visualización de composiciones RGB y escala de grises de diferentes imágenes. Estiramiento del histograma. Slicing. Consulta y extracción de valores.
Adquisición de firmas espectrales en laboratorio con el radiómetro ASD FieldSpec (suelo, vegetación, panel, etc.). Valoración de las diferencias entre firmas.

· Operaciones aritméticas con imágenes (cociente simple, sustracción entre diferentes fechas). Corrección geométrica y radiométrica de una imagen de teledetec-
ción.

· Creación de áreas de entrenamiento. Clasificación no supervisada y supervisada de una imagen Landsat. Validación mediante matrices de confusión.

· Cálculo de diferentes índices de vegetación y análisis temporal. Análisis de Componentes Principales. Clasificaciones y umbrales multitemporales.Principios de
genética de poblaciones. Genética de poblaciones pequeñas: deriva y endogamia.

Bibliografía
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar y caracterizar de forma integrada los distintos elementos del medio natural, así como los procesos en que participan
y los sistemas de relaciones en que se organizan.

CG2 - Proponer y diseñar acciones y/o estrategias de gestión encaminadas a la conservación y recuperación de especies y espacios,
así como a la restauración ambiental de ambientes degradados.

CG3 - Diseñar y aplicar Instrumentos específicos para la Conservación de la Biodiversidad: planes de seguimiento y vigilancia;
programas de conservación; planes de protección, defensa, mitigación o compensación frente a los efectos negativos de los
impactos antropogénicos, etc.

CG4 - Resolver problemas y tomar decisiones relacionadas con la gestión de la Biodiversidad.

CG5 - Manejar las principales herramientas científico-técnicas aplicables a la gestión de la Biodiversidad.

CG6 - Manejar e integrar de forma eficiente la información sobre Biodiversidad, controlando las fuentes principales y manejando
técnicas e instrumentos para su gestión.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés

CT2 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación

CT3 - Gestionar la información y el conocimiento

CT4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.

CT5 - Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional

CT7 - Fomentar el espíritu crítico

CT8 - Fomentar la curiosidad y la inquietud como impulso a nuevos aprendizajes

CT9 - Incentivar el trabajo en equipo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Analizar y utilizar correctamente los métodos para el estudio de la biodiversidad.

CE3 - Manejar las fuentes de información científica, tanto en bibliotecas convencionales como virtuales.

CE4 - Aplicar métodos y técnicas de Matemáticas, Estadística e Informática al estudio de la biodiversidad.

CE5 - Manejar instrumental científico de campo.

CE7 - Muestrear, caracterizar y manejar poblaciones y comunidades.

CE11 - Reconocer la importancia de las variaciones espaciales y temporales en el análisis y la conservación de la biodiversidad.

CE12 - Gestionar, conservar y restaurar poblaciones y ecosistemas.

CE27 - Manejar herramientas estadísticas.

CE28 - Capacidad para manejar Sistemas de Teledetección e Información Geográfica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones de teoría 10 100
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Sesiones prácticas en el aula de resolución
de problemas y/o de estudio de casos

5 100

Sesiones prácticas en laboratorios
especializados o en aulas de informática

10 100

Sesiones prácticas en campo: estudio de
casos, obtención de datos y muestras in
situ

0 0

Actividades académicamente dirigidas
presenciales: seminarios, debates, tutorías
colectivas y otras presentaciones públicas

2 100

Asistencia a seminarios y conferencias
dirigidos o impartidos por otros expertos
en biodiversidad

1 100

Tutorías (genéricas y específicas para la
preparación de la memoria y exposición
del Trabajo Fin de Máster)

2 100

Actividades académicamente dirigidas
no presenciales: elaboración de trabajos
y ensayos, resolución de problemas y
casos prácticos, redacción de memorias,
búsquedas de información, análisis de
audiovisuales, etc.

20 100

Trabajo autónomo del estudiante:
preparación de clases y exámenes,
lecturas, búsquedas autónomas y estudio
en general

25 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral con participación activa del alumno

Sesiones monográficas de debate

Sesiones de trabajo grupal o individual orientadas por el profesor: búsqueda de información y datos, realización de trabajos y
problemas, resolución de casos prácticos, biblioteca, red, etc.

Exposición individual o en grupo sobre temas de la asignatura con participación compartida

Construcción significativa del conocimiento a través de la interacción entre tutor y alumno.

Conjunto de pruebas orales o escritas en la evaluación inicial, formativa o sumatoria del alumno

Trabajo autónomo del alumno, tanto individual, como en red con otros compañeros.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación escrita (examen) de
teoría

30.0 70.0

Pruebas de evaluación escrita (examen) de
prácticas

0.0 50.0

Evaluación continua de la asistencia
y aprovechamiento de las actividades
formativas presenciales

0.0 10.0

Trabajos escritos realizados por el
estudiante

0.0 25.0

Exposición oral de ejercicios, temas y
trabajos

0.0 25.0

Aprovechamiento de Actividades Prácticas
(elaboración de memorias de prácticas)

0.0 30.0

NIVEL 2: Técnicas Avanzadas para la Determinación del Estado Ecológico de las Masas de Agua Continentales
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer la Directiva Marco de Aguas, el significado de estado ecológico de las masas de agua y su relación con la conservación de la biodiversidad acuática.

· Identificar los indicadores biológicos o elementos de calidad propuestos por la ¿Directiva Marco del Agua¿.

· Conocer las técnicas de muestreo básicas empleadas en ecología acuática para la determinación del estado ecológico de las masas de agua.

· Adquirir las habilidades y los procedimientos teóricos y prácticos necesarios para evaluar el estado ecológico de las aguas continentales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

CLASES TEÓRICAS

1. La Directiva Marco del Agua (EU Water Framework Directive, 2000/60/EC). Monitorización del estado ecológico de las aguas continentales europeas: lagos y
ríos. Indicadores biológicos de calidad: fitoplancton y fitobentos, macrófitos, invertebrados bentónicos, peces.

2. Algunos elementos básicos de ecología fluvial de importancia para los seres vivos: características de la cuenca, caudal circulante, nutrientes, luz, temperatura,
velocidad de la corriente, balances de entrada/salida de materia orgánica. Índice de estructura de rivera.

3. Fitoplancton y fitobentos. Protocolos de muestreo y análisis. Índices de calidad basados en diatomeas.
4. Macrófitos y bosques de ribera. Protocolos de muestreo y análisis. Valor indicador de los macrófitos. Algunos índices de calidad basados en macrófitos. Índice

de calidad del bosque de ribera.
5. Invertebrados bentónicos. Macroinvertebrados y meiofauna. Protocolos de muestreo y análisis. Valor indicador de los macroinvertebrados bentónicos. Rasgos

biológicos. Algunos índices de calidad basados en macroinvertebrados bentónicos.
6. Peces. Protocolos de muestreo y análisis: pesca eléctrica y métodos pasivos.

SESIONES PRÁCTICAS

· Práctica de campo: técnicas de muestreo, reconocimiento de taxones, aplicación de índices de calidad.

Bibliografía

Balian, E.V., Lévêque, C., Segers, H. y Martens, K. (eds.) (2008). Freshwater Animal Diversity Assessment. Springer.

Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) (2005). Protocolos de muestreo y análisis para invertebrados bentónicos. Ministerio de Medio Ambiente.

CHE (2005). Protocolos de muestreo y análisis para fitobentos (microalgas bentónicas). Ministerio de Medio Ambiente.

CHE (2005). Protocolos de muestreo y análisis para macrófitos. Ministerio de Medio Ambiente.

CHE (2005). Protocolos de muestreo y análisis para ictiofauna. Ministerio de Medio Ambiente.

CHE (2005). Protocolos de muestreo y análisis parafitoplancton. Ministerio de Medio Ambiente.

Doadrio, I. (ed.) (2001). Atlas y libro rojo de los Peces continentales de España. Ministerio de Medio Ambiente.
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Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Moreira, J.M. y García, M. (2010). Atlas de Organismos Planctónicos en los Humedales de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Anda-
lucía.

Oscoz, J., Galicia, D. y Miranda, R. (eds.) (2011). Identification Guide of Freshwater Macroinvertebrates of Spain. Springer.

Pastor, J.E. y Valle, F. (eds.)(2010). Guía de la flora vascular más característica presente en riberas y humedales de la cuenca del Guadalquivir. Sacyr,
S.A.U.

Quevauviller, P., Borchers, U., Thompson, K.C. y Simonart, T. (eds.) (2008). The Water Framework Directive. Ecological and Chemical Status Monito-
ring. John Wiley & Sons, Ltd.

Ruza, J. (coord.) (2012). Id-Tax. Catálogo y claves de identificación de organismos invertebrados utilizados como elementos de calidad en las redes de
control del estado ecológico. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar y caracterizar de forma integrada los distintos elementos del medio natural, así como los procesos en que participan
y los sistemas de relaciones en que se organizan.

CG2 - Proponer y diseñar acciones y/o estrategias de gestión encaminadas a la conservación y recuperación de especies y espacios,
así como a la restauración ambiental de ambientes degradados.

CG3 - Diseñar y aplicar Instrumentos específicos para la Conservación de la Biodiversidad: planes de seguimiento y vigilancia;
programas de conservación; planes de protección, defensa, mitigación o compensación frente a los efectos negativos de los
impactos antropogénicos, etc.

CG4 - Resolver problemas y tomar decisiones relacionadas con la gestión de la Biodiversidad.

CG5 - Manejar las principales herramientas científico-técnicas aplicables a la gestión de la Biodiversidad.

CG6 - Manejar e integrar de forma eficiente la información sobre Biodiversidad, controlando las fuentes principales y manejando
técnicas e instrumentos para su gestión.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés

CT2 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación

CT3 - Gestionar la información y el conocimiento

CT4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.

CT5 - Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional

CT7 - Fomentar el espíritu crítico
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CT8 - Fomentar la curiosidad y la inquietud como impulso a nuevos aprendizajes

CT9 - Incentivar el trabajo en equipo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Analizar y utilizar correctamente los métodos para el estudio de la biodiversidad.

CE2 - Dirigir, redactar y ejecutar proyectos sobre la biodiversidad y su conservación.

CE3 - Manejar las fuentes de información científica, tanto en bibliotecas convencionales como virtuales.

CE4 - Aplicar métodos y técnicas de Matemáticas, Estadística e Informática al estudio de la biodiversidad.

CE8 - Conocer las principales amenazas a la biodiversidad y las herramientas para conservarla.

CE9 - Describir, analizar, evaluar, planificar, gestionar y restaurar el medio natural.

CE10 - Aplicar los conocimientos sobre biodiversidad a problemas concretos de conservación.

CE11 - Reconocer la importancia de las variaciones espaciales y temporales en el análisis y la conservación de la biodiversidad.

CE13 - Diagnosticar y solucionar problemas ambientales.

CE14 - Desarrollar la capacidad para aplicar el método científico a los procesos ecológicos.

CE18 - Restaurar ecosistemas afectados por actividades humanas.

CE25 - Capacidad de resolución de problemas derivados de la pérdida de biodiversidad, conservación de especies animales o
vegetales, o del cambio global.

CE26 - Saber elaborar manuscritos científicos así como realizar lecturas críticas.

CE27 - Manejar herramientas estadísticas.

CE29 - Conocer en profundidad los procesos evolutivos que originan la diversidad.

CE31 - Conocer el papel de H. sapiens en la actual crisis de biodiversidad, tanto en el momento presente, como desde una
perspectiva histórica.

CE32 - Reflexionar sobre los mecanismos para frenar la pérdida de biodiversidad, que incorporen de manera explícita la naturaleza
biológica y evolutiva humana.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones de teoría 10 100

Sesiones prácticas en el aula de resolución
de problemas y/o de estudio de casos

6 100

Sesiones prácticas en laboratorios
especializados o en aulas de informática

0 0

Sesiones prácticas en campo: estudio de
casos, obtención de datos y muestras in
situ

8 100

Actividades académicamente dirigidas
presenciales: seminarios, debates, tutorías
colectivas y otras presentaciones públicas

3 100

Asistencia a seminarios y conferencias
dirigidos o impartidos por otros expertos
en biodiversidad

1 100

Tutorías (genéricas y específicas para la
preparación de la memoria y exposición
del Trabajo Fin de Máster)

2 100

Actividades académicamente dirigidas
no presenciales: elaboración de trabajos
y ensayos, resolución de problemas y
casos prácticos, redacción de memorias,
búsquedas de información, análisis de
audiovisuales, etc.

20 100
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Trabajo autónomo del estudiante:
preparación de clases y exámenes,
lecturas, búsquedas autónomas y estudio
en general

25 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral con participación activa del alumno

Sesiones monográficas de debate

Sesiones de trabajo grupal o individual orientadas por el profesor: búsqueda de información y datos, realización de trabajos y
problemas, resolución de casos prácticos, biblioteca, red, etc.

Exposición individual o en grupo sobre temas de la asignatura con participación compartida

Construcción significativa del conocimiento a través de la interacción entre tutor y alumno.

Conjunto de pruebas orales o escritas en la evaluación inicial, formativa o sumatoria del alumno

Trabajo autónomo del alumno, tanto individual, como en red con otros compañeros.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación escrita (examen) de
teoría

30.0 70.0

Pruebas de evaluación escrita (examen) de
prácticas

20.0 30.0

Evaluación continua de la asistencia
y aprovechamiento de las actividades
formativas presenciales

0.0 10.0

Trabajos escritos realizados por el
estudiante

0.0 25.0

Exposición oral de ejercicios, temas y
trabajos

0.0 25.0

Aprovechamiento de Actividades Prácticas
(elaboración de memorias de prácticas)

0.0 25.0

5.5 NIVEL 1: TRABAJO FIN DE MÁSTER

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: TRABAJO FIN DE MÁSTER

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 15

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Saber diseñar, planificar y llevar a cabo un trabajo de investigación, básica o aplicada, de campo, gabinete o laboratorio, en el ámbito de la Biología de la Con-
servación.

· Diseñar y ejecutar búsquedas de bibliografía relevante a través de internet, especialmente de las bases de datos bibliográficas más importantes, así como tener la
capacidad de analizar y sintetizar la información procedente de diferentes fuentes y soportes en un entorno multilingüe.

· Demostrar capacidad para tomar decisiones y versatilidad para adaptarse y resolver los problemas que puedan surgir durante el desarrollo de la investigación.
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· Planificar y diseñar los análisis estadísticos pertinentes para comprobar las hipótesis planteadas en un trabajo de investigación.

· Redactar y elaborar un trabajo escrito con datos experimentales originales con el formato de un artículo científico.

· Realizar una presentación oral de los resultados de la investigación en la que se comuniquen las conclusiones a un público especializado, así como defender y de-
batir con los miembros de un tribunal cualquier aspecto relativo a los mismos y a las conclusiones que se hayan podido derivar de ellos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El TFM consiste en la realización de una investigación formal, básica o aplicada, sobre cualquiera de las líneas de investigación de los profesores del
máster o de otros investigadores que trabajen en líneas afines. El trabajo se llevará a cabo bajo la supervisión de un director, que será preferentemen-
te profesor del MCB y será asignado al principio del mismo. En caso que el director no forme parte del MCB, se asignará un tutor perteneciente al mis-
mo

El TFM consiste en el desarrollo de:

1. Un trabajo empírico de campo, de laboratorio o de gabinete. Las meras revisiones bibliográficas no se permiten, pero si los metaanálisis en los que se em-
pleen datos de la bibliografía, bases de datos, o datos inéditos para comprobar hipótesis o extraer tendencias y/o patrones. En definitiva, el alumno puede llevar a
cabo una experiencia original o puede utilizar diseños o datos producidos por otros, incluido el grupo al que se incorpora, para la ejecución del TFM. Debe reali-
zarse el procesamiento y análisis de los datos con las herramientas estadísticas y gráficas adecuadas, si fuera necesario.

2. La elaboración de una memoria con los resultados obtenidos, que debe presentarse según el esquema establecido para un trabajo científico ordinario: introduc-
ción, objetivos, material y métodos, resultados, discusión y conclusiones. La extensión de la memoria debe de ser inferior a 50 páginas.

3. La exposición oral de la memoria en un acto público durante unos 30 minutos y la defensa de la misma.

El TFM tiene una asignación de 15 ECTS (375 horas), que en tiempo continúo representa 10 semanas de trabajo. En este período se incluye la pre-
sentación del proyecto de TFM. Este proyecto de TFM consiste en una introducción al tema de estudio que se va a realizar y cómo se va a llevar a ca-
bo. Por lo tanto, debe constar de una introducción, dónde el estudiante exponga la importancia de su investigación, la necesidad de conocimientos al
respecto que haya en ese momento, la hipótesis principal de trabajo, los objetivos para lograr responder a los interrogantes planteados, así como la
metodología que se pretende utilizar para conseguir los objetivos.

Esta actividad le permitirá al estudiante familiarizarse con la investigación que tendrá que llevar a cabo, así como definir y delimitar el ámbito de su es-
tudio. Esta presentación de los proyectos de TFM tendrán una duración de 10 minutos y serán debatidos por los diferentes tutores del máster de una
forma constructiva para garantizar la calidad de los mismos.

Una vez realizado el trabajo de campo y/o laboratorio y/o gabinete, se redactará la memoria del TFM y se llevará a cabo su defensa pública.

Por lo que se refiere a la metodología enseñanza-aprendizaje, el alumno se integrará en algún grupo de investigación de los profesores directamente
implicados en la docencia del MCB. Además, el alumno podrá proponer cualquier otra entidad en la que realizar su TFM. En caso de que la comisión
académica del MCB la considere adecuada se procederá al nombramiento de un tutor, profesor miembro del máster.

Los trabajos se enmarcarán en algunas de las siguientes líneas de investigación o en otras que se considere pertinente:

· Respuestas celulares frente al estrés ambiental causado por agentes xenobióticos.

· Papel protector del ácido ascórbico frente al estrés oxidativo de origen ambiental.

· Repercusión del estrés ambiental sobre la biología reproductiva de plantas superiores.

· Efectos del estrés ambiental sobre la producción de compuestos vegetales de interés agroforestales, alimentario, industrial y biosanitario.

· Conocimiento de la estructura y del funcionamiento de humedades y ecosistemas litorales.

· Ecofisiología y estrés en poblaciones vegetales.

· Dinámica de poblaciones.

· Producción en humedades y ecosistemas litorales.

· Bioacumulación de metales pesados y biorremediación.

· Medio ambiente y recursos naturales: bases para su gestión, conservación y restauración.

· Ecología fluvial.

· Faunística y modelos de distribución de fauna acuática epicontinental.

· Conservación de ecosistemas fluviales.

· Contaminación y bioindicadores de calidad del medio acuático epicontinental.

· Moluscos acuáticos, ciprínidos y nutria.

· Fluctuaciones del nivel del mar en el margen pasivo de la cuenca del Guadalquivir, cronología y estratigrafía secuencial.

· Paleontología del neógeno de la depresión del Guadalquivir.

· Paleoecología, bioestratigrafía, taxonomía y aspectos evolutivos.

· Análisis de vegetación.

· Biología de la reproducción en especies vegetales.

· Ecología de poblaciones.

· Sistemática y taxonomía de vegetales.

· Estimación y caracterización de variables ambientales mediante técnicas heurísticas.

· Modelización ambiental.

· Análisis de fragmentación y conectividad.

· Avifauna de medios agrícolas

· Evolución humana y conservación de la biodiversidad.

· Mamíferos amenazados.

· Ecología evolutiva de aves.

· Ecología de sistemas lagunares dunares.

· Gestión y conservación de espacios naturales protegidos.

· Biodiversidad y conservación de espacios protegidos onubenses.

· Especies exóticas e invasoras y conservación de la biodiversidad.

· Doñana.

· Marismas del Odiel.

· Educación ambiental y conservación de la biodiversidad.

· Biodiversidad y conservación de sistemas estuáricos.

· Sistemas de información geográfica y Teledetección
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para la evaluación del TFM se tendrán en cuenta las NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN FIN DE MÁSTER de
la Universidad de Huelva.

http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/Trabajo-Investigacion_FindeMaster.pdf

Los criterios específicos de evaluación serán los siguientes:

El TFM será evaluado por una Comisión Evaluadora designada por la Comisión Académica, así como por el propio Director. Los criterios de evalua-
ción específicos serán los siguientes:

Criterios para la Comisión Evaluadora Puntuación %

Valor científico y calidad de los objetivos 15

Metodología y análisis de los resultados 15

Aportaciones propias y calidad de las conclusiones 20

Calidad de la memoria escrita 20

Calidad de la exposición oral 15

Defensa ante la Comisión Evaluadora 15

Total Max. 100

Criterios para el tutor Puntuación %

Seguimiento del plan de trabajo 25

Trabajos de campo y/o laboratorio 25

Capacidad para realizar trabajo de forma autónoma 10

Discusión y debate de resultados 15

Aportaciones propias del alumno 25

Total Max. 100

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar y caracterizar de forma integrada los distintos elementos del medio natural, así como los procesos en que participan
y los sistemas de relaciones en que se organizan.

CG2 - Proponer y diseñar acciones y/o estrategias de gestión encaminadas a la conservación y recuperación de especies y espacios,
así como a la restauración ambiental de ambientes degradados.

CG3 - Diseñar y aplicar Instrumentos específicos para la Conservación de la Biodiversidad: planes de seguimiento y vigilancia;
programas de conservación; planes de protección, defensa, mitigación o compensación frente a los efectos negativos de los
impactos antropogénicos, etc.

CG4 - Resolver problemas y tomar decisiones relacionadas con la gestión de la Biodiversidad.

CG5 - Manejar las principales herramientas científico-técnicas aplicables a la gestión de la Biodiversidad.

CG6 - Manejar e integrar de forma eficiente la información sobre Biodiversidad, controlando las fuentes principales y manejando
técnicas e instrumentos para su gestión.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés

CT2 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación

cs
v:

 2
16

95
99

21
26

08
21

86
84

51
65

6



Identificador : 4315973

99 / 111

CT3 - Gestionar la información y el conocimiento

CT4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.

CT5 - Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional

CT7 - Fomentar el espíritu crítico

CT8 - Fomentar la curiosidad y la inquietud como impulso a nuevos aprendizajes

CT9 - Incentivar el trabajo en equipo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Analizar y utilizar correctamente los métodos para el estudio de la biodiversidad.

CE2 - Dirigir, redactar y ejecutar proyectos sobre la biodiversidad y su conservación.

CE3 - Manejar las fuentes de información científica, tanto en bibliotecas convencionales como virtuales.

CE4 - Aplicar métodos y técnicas de Matemáticas, Estadística e Informática al estudio de la biodiversidad.

CE5 - Manejar instrumental científico de campo.

CE8 - Conocer las principales amenazas a la biodiversidad y las herramientas para conservarla.

CE10 - Aplicar los conocimientos sobre biodiversidad a problemas concretos de conservación.

CE14 - Desarrollar la capacidad para aplicar el método científico a los procesos ecológicos.

CE24 - Adquirir, desarrollar y ejercitar las destrezas necesarias para el trabajo en el laboratorio.

CE26 - Saber elaborar manuscritos científicos así como realizar lecturas críticas.

CE27 - Manejar herramientas estadísticas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones de teoría 0 0

Sesiones prácticas en el aula de resolución
de problemas y/o de estudio de casos

0 0

Sesiones prácticas en laboratorios
especializados o en aulas de informática

75 100

Sesiones prácticas en campo: estudio de
casos, obtención de datos y muestras in
situ

75 100

Actividades académicamente dirigidas
presenciales: seminarios, debates, tutorías
colectivas y otras presentaciones públicas

2 100

Asistencia a seminarios y conferencias
dirigidos o impartidos por otros expertos
en biodiversidad

6 100

Tutorías (genéricas y específicas para la
preparación de la memoria y exposición
del Trabajo Fin de Máster)

22 100

Actividades académicamente dirigidas
no presenciales: elaboración de trabajos
y ensayos, resolución de problemas y
casos prácticos, redacción de memorias,
búsquedas de información, análisis de
audiovisuales, etc.

100 0

Trabajo autónomo del estudiante:
preparación de clases y exámenes,
lecturas, búsquedas autónomas y estudio
en general

95 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Sesiones de trabajo grupal o individual orientadas por el profesor: búsqueda de información y datos, realización de trabajos y
problemas, resolución de casos prácticos, biblioteca, red, etc.

Exposición individual o en grupo sobre temas de la asignatura con participación compartida

Construcción significativa del conocimiento a través de la interacción entre tutor y alumno.

Conjunto de pruebas orales o escritas en la evaluación inicial, formativa o sumatoria del alumno

Trabajo autónomo del alumno, tanto individual, como en red con otros compañeros.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Huelva Profesor
Visitante

18.2 50 0

Universidad de Huelva Profesor
Contratado
Doctor

4.5 100 0

Universidad de Huelva Catedrático
de Escuela
Universitaria

4.5 100 0

Universidad de Huelva Catedrático de
Universidad

18.2 100 0

Universidad de Huelva Profesor Titular
de Universidad

54.6 100 0

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

75 15 70

CODIGO TASA VALOR %

1 Tasa de Rendimiento 90

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

El Sistema de Garantía de Calidad del Máster incluye los mecanismos para evaluar de manera continuada el progreso y los resultados del aprendizaje.
En dicho Sistema, además de la creación de la Comisión de Garantía de Calidad del Título, se establecen diversos mecanismos de evaluación y satis-
facción de los estudiantes, así como la elaboración periódica de propuestas de mejora del plan de estudios.

La Comisión de Garantía de Calidad (CGC) tiene entre otras funciones, la de «garantizar la evaluación, el seguimiento, el control y la mejora continua
de los procesos del título del Máster», propiciando así la mejora continua del plan de estudios del mismo. Para ello, elaborará anualmente un Informe
de resultados de cada uno de los procesos y del conjunto de los mismos, reflejando, entre otros aspectos, el progreso de los estudiantes en el logro de
los resultados de aprendizaje previstos en el Título. La CGC es el órgano principal implicado en la calidad del programa formativo y en el seguimiento
del desarrollo de la enseñanza, y tendrá en cuenta para su estudio, análisis y valoración, los resultados de las calificaciones del alumnado por materias
(aparte del Trabajo Fin de Máster), tasas de éxito, fracaso, abandono y duración media de los estudios.

La Unidad para la Calidad de la Universidad de Huelva proporcionará de forma periódica los siguientes datos cuantitativos a la Comisión de Calidad
del Título, con el fin de evaluar el rendimiento general de los estudiantes de sus titulaciones oficiales a través de los siguientes indicadores de rendi-
miento:
· Tasa de rendimiento: Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos adaptados, convalidados, y reconocidos) por el alumnado en un

estudio y el número total de créditos matriculados.
· Tasa de éxito: Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos adaptados, convalidados, y reconocidos) por el alumnado de un estudio

y el número total de créditos presentados a examen.
· Tasa de abandono: Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico an-

terior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el posterior.
· Duración media de los estudios: Duración media (en años) que los estudiantes tardan en superar los créditos correspondientes al plan de estudios (exceptuando el

proyecto fin de carrera, si es el caso).
· Tasa de graduación: Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en año académico más en relación con su

cohorte de entrada.
· Tasa de eficiencia: Relación porcentual entre el número total de créditos teóricos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus es-

tudios el conjunto de estudiantes graduados en un determinado curso académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse.

Además de los resultados obtenidos a través de estas tasas, en todas las asignaturas se realiza un procedimiento de evaluación tanto de conocimien-
tos, como de competencias, que reflejan la evolución y resultados de aprendizaje. Todo el procedimiento de evaluación se reflejará en las guías do-
centes de cada asignatura.
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El Máster arbitrará medidas específicas para la evaluación de todas las materias mediante el sistema de evaluación de la satisfacción del alumnado de
la Universidad de Huelva.

Los resultados académicos del Máster se establecerán, en parte, en función de los valores que tomen los indicadores que se detallan a continuación:
tasa de graduación, tasa de abandono y tasa de eficiencia.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.uhu.es/unidad_calidad/sgc/index.htm

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2016

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No procede.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

30498126B RAFAEL TORRONTERAS SANTIAGO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

FACULTAD CC.
EXPERIMENTALES.
CAMPUS EL CARMEN.

21071 Huelva Huelva

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

decano@fexp.uhu.es 699312617 959219467 DECANO

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

28716735Q FRANCISCO RUIZ MUÑOZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

DR. CANTERO CUADRADO,
6

21071 Huelva Huelva

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

ruizmu@uhu.es 680418982 959218080 RECTOR

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

30498126B RAFAEL TORRONTERAS SANTIAGO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

FACULTAD CC.
EXPERIMENTALES.
CAMPUS EL CARMEN.

21071 Huelva Huelva

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

decano@fexp.uhu.es 959219463 959219467 DECANO
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2.- JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS 
 


ALEGACIONES AL INFORME PROVISONAL DE EVALUACIÓN DE FECHA 19/04/2016 
(ID Título 4315973) 


A continuación, y tal y como se recoge en el documento “Guía rápida de uso de la aplicación 
del Registro de Universidades, Centros y Títulos” (pág, 10), procedemos a dar contestación a 
los diferentes aspectos que el Informe Provisional emitido desde la Agencia Andaluza del 
Conocimiento, considera necesario modificar/argumentar y /o aclarar, de cara a una futura 
evaluación positiva, y que aparecen reflejados en color rojo, tanto en el presente documento, 
como en aquellos otros que se hayan podido ver afectados en el resto de apartados de la 
Memoria de Verificación. 


1. Descripción del título 


RECOMENDACIONES: 


- Se recomienda dar al Máster un enfoque diferenciador (por ejemplo incluyendo 
materias relacionadas con la gestión de humedales y marismas). Este hecho podría 
incrementar el número de estudiantes. Se debe tener en cuenta que hay 6 Másteres 
similares en Universidades andaluzas. 


La recomendación se considera pertinente y se agradece. En su formulación actual el 
máster cuenta con cinco asignaturas directamente vinculadas con medios litorales: 


 
 ECTS 


Técnicas Avanzadas para la Evaluación Ambiental y Conservación de Medios Litorales 3 


Conservación y Tiempo: Paleoambientes del Litoral Suratlántico Andaluz 1,5 


Biodiversidad y Conservación Marinas 3 


Los Usos del Agua en Doñana y su Armonización 1,5 


Técnicas Avanzadas para la Determinación del Estado Ecológico de las Masas de Agua  3 


 


Aparte, se modifica la denominación de una asignatura para hacer explícita su 
vinculación con los medios litorales: 


 


 ECTS 


Proyectos de Biología de la Conservación de medios litorales en la Administración Pública 3 


 


De esta forma la oferta "litoral" se amplía a un total de seis asignaturas y 15 créditos, 
lo que representa un tercio de la docencia total del máster para el alumno interesado 
en este campo. 


Conviene tener en cuenta, no obstante, que una excesiva especialización 
diferenciadora en el ámbito de los medios litorales (marismas, humedales, etc.) no 
sería quizás lo más adecuado para el MCB de la UHU, porque tanto la UCA, como la 
UALG, por ejemplo, poseen un extenso catálogo de posgrado que cubre estos medios 
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con diferentes enfoques complementarios. En la UCA hasta seis másteres (ver 
https://posgrado.uca.es/master) y en la universidad portuguesa 
(https://www.ualg.pt/pt/cursos/pos-graduacao), ocho. 


En el caso específico de la UHU, en el que es previsible que se nutra 
fundamentalmente de estudiantes procedentes del área geográfica comprendida 
entre Extremadura, Huelva y Sevilla, la alternativa diferenciadora frente a otros 
posgrados andaluces podría centrarse en la extraordinaria riqueza de espacios 
protegidos con que cuenta la provincia onubense. Más del 30% de este territorio se 
halla bajo alguna figura de protección. Doñana, Marismas del Odiel, Sierra de Aracena, 
el Paisaje Protegido del río Tinto son espacios únicos en un contexto, al menos, 
europeo. La posibilidad de acercarse científicamente a algunos de estos enclaves debe 
ser un aliciente extraordinario para aquellos interesados en la especialización que le ha 
de proporcionar una formación de posgrado como la que se deriva del MCB. En este 
sentido, prácticamente la totalidad de las asignaturas contempladas en el máster tiene 
algún vínculo con los espacios naturales protegidos onubenses. En el caso de las 
asignaturas con vocación más naturalista, normalmente de campo, habrá una 
dedicación sustancial al tratamiento de estos lugares, entre los que destacarán sin 
duda Doñana y Marismas del Odiel. Cursar las enseñanzas del MCB implica 
necesariamente el conocimiento directo de estos espacios naturales, de sus 
características y peculiaridades, de su gestión y de la conservación, en general, que se 
lleva a cabo en ellos. 


El objetivo básico que guía el MCB: crear un máster eminentemente práctico, que 
proporcione las herramientas imprescindibles para desempeñar una labor profesional 
solvente y especializada en la administración pública, particularmente en espacios 
naturales protegidos. Doñana y Marismas del Odiel serán las marcas diferenciadoras 
de esta propuesta. 


4. Acceso y admisión de estudiantes 


MODIFICACIONES: 


- Se debe incluir, en caso de ser admitidos, complementos de formación, para 
aquellos estudiantes que pudieran venir con titulaciones del área de las Ciencias 
Sociales y especialidades afines. 


La Comisión Académica será la responsable de decidir acerca de los complementos de 
formación para los estudiantes que, una vez admitidos, provengan de titulaciones de 
áreas de las Ciencias Sociales o afines. Para ello, los miembros de la Comisión 
Académica evaluarán las necesidades docentes del alumnado en función de la 
formación ya conseguida por éstos. Los complementos podrán venir definidos de entre 
la oferta de títulos oficiales de grado, máster y títulos propios ofertados por la 
Universidad de Huelva, siempre y cuando contengan formación específicamente 
vinculada con los contenidos del MCB. Con carácter anual, la Comisión Académica, en 
razón de la oferta de la Universidad de Huelva, podrá concretar el listado de 
asignaturas y/o materias que podrán ser susceptibles de considerarse complementos 
de formación para este Máster. 
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Con carácter general los alumnos con necesidad de complementos formativos habrán 
de cursar al menos 6 ECTS de entre la lista que sigue: 


 


orden Asignatura Titulación ECTS Curso cuatrimestre 


1 BIOLOGÍA DE LA CONSERVACIÓN CCAA 6 3º 1º 


2 CAMBIO GLOBAL CCAA 6 4º 1º 


3 ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA IFMN 6 1º 1º 


 PRINCIPIOS DE CARTOGRAFÍA Y 
TELEDETECCIÓN 


CCAA 6 1º 1º 


4 FAUNA CCAA 6 2º 1º 


5 BOTÁNICA CCAA 6 2º 2º 


 BIOLOGÍA CCAA 6 1º 2º 


6 BASES ECOLÓGICAS PARA LA GESTIÓN 
INTEGRADA DEL LITORAL Y MEDIO 
ACUÁTICO 


CCAA 3 4º 2º 


7 GESTIÓN DE ESPACIOS NATURALES 
PROTEGIDOS 


CCAA 3 4º 2º 


8 PROYECTOS DE GESTIÓN DE FAUNA 
AMENAZADA 


CCAA 3 4º 2º 


 


La Comisión Académica podrá eximir, de forma motivada y razonada y sin perjudicar 
los créditos requeridos para la superación del Máster, de cursar total o parcialmente 
los complementos en razón de la formación previa acreditada por el candidato. 


RECOMENDACIONES: 


- Se recomienda que se evalúe la coherencia de poder admitir a 
licenciados/graduados en Derecho, Ciencias Económicas y Empresariales, Ciencias 
Políticas y especialidades afines dentro de las Ciencias Sociales. Es posible que el 
perfil de algunas de estas titulaciones no sea el más adecuado para un seguimiento 
satisfactorio de muchas de las actividades formativas del plan de estudios. 


Ejemplo: en el módulo I, los estudiantes deben cursar un mínimo de 18 créditos 
siendo la mayoría asignaturas de la rama de ciencias. 


La Biología de la Conservación se define como una ciencia nueva, sintética e 
integradora que incorpora las aportaciones realizadas por profesionales procedentes 
de muy variadas ramas del saber. Aunque el núcleo original de éstos está constituido 
fundamentalmente por biólogos en sus diferentes expresiones, igual de importantes 
son las aportaciones que proceden de las ciencias sociales, así como de las 
humanidades. 
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Este carácter integrador se reconoce como una originalidad atribuible a esta disciplina 
reciente, que ha de ser además reforzado. En la práctica se asume que es 
precisamente desde el ámbito de las ciencias sociales desde donde mayores 
aportaciones se pueden realizar para la protección de la biodiversidad en todas sus 
manifestaciones. Porque siendo el trabajo de biólogos y otros científicos afines 
fundamental para desentrañar los mecanismos por los que se extingue la biodiversidad 
ante la acción humana, así como de componer las soluciones para mitigar este 
proceso, incluso para revertirlo, es desde las ciencias sociales, el derecho, la economía, 
el urbanismo, la sociología o la política, desde donde se pueden lograr los mayores 
avances en la conservación de la biodiversidad. Porque en último término serán los 
legisladores, los que elaboren los presupuestos y las estrategias económicas rentables 
para la sociedad, los que proyecten las infraestructuras y diseñen los espacios urbanos, 
los que asesoren sobre actividades y actitudes sociales compatibles con el 
mantenimiento de la biodiversidad quienes verdaderamente influyan sobre la 
extinción o la recuperación de especies y espacios. En este sentido sería un gran 
avance que los futuros legisladores y los urbanistas y los sociólogos y los economistas y 
cuantos más puedan influir directa y singularmente sobre la acción de la especie 
humana en la biodiversidad, adquiriesen una formación superior, de posgrado, en 
Biología de la Conservación. 


Por todo ello consideramos coherente facilitar que aquellos graduados en Derecho, 
Economía, Arquitectura, Sociología o Políticas con intereses en el campo de las ciencias 
ambientales y más específicamente en la conservación de la biodiversidad puedan 
algún día llegar a ser especialistas en la causa ambiental o ecológica en sus respectivas 
ramas del saber. Especialmente los políticos. 


Para facilitar una incorporación adecuada y una adaptación fluida a las diferentes 
materias del máster, se exigirá a los estudiantes candidatos una formación previa 
mínima. En caso de no poseerla se les exigirá un complemento formativo ajustado a 
cada situación particular que les permita superar adecuadamente el MCB. 
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- Se recomienda aumentar la difusión del máster con actividades propias y de 
carácter internacional. Los canales de difusión son los propios de la universidad, sin 
dar información específica sobre actividades propias del Máster. 


Esta es una recomendación muy pertinente. Se hará un esfuerzo redoblado por 
difundir el MCB en todos los ámbitos en que pueda llegar a potenciales interesados. 
Aparte de la utilización de las redes sociales e internet en ámbitos más o menos 
locales, se harán campañas en Sevilla, Extremadura y Algarve, a ser posible in situ y en 
prensa local. 


Se difundirá en webs que sean consultadas en Iberoamérica, aparte de las habituales 
para España. Se procurará divulgar en la revista Quercus y se informará a diferentes 
sociedades vinculadas directa o indirectamente con la materia del máster, como la 
Asociación Española de Ecología Terrestre (AEET), Asociación Ibérica de Limnología 
(AIL), Sociedad Española de Etología y Ecología Evolutiva (SEEEE), Sociedad Española de 
Biología Evolutiva (SESBE), Sociedad Española de Malacología (SEM), Asociación 
Herpetológica Española (AHE), Sociedad Española de Ornitología (SEO Birdlife), 
Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos (SECEM), Sociedad 
Española de Biología de la Conservación de Plantas (SEBICOP), Real Sociedad Española 
de Historia Natural (RSEHN), Asociación Española de Educación Ambiental (AEEA), 
Sociedad Ibérica de Ictiología (SIBIC), Sociedad Gaditana de Historia Natural (SGHN), 
etc. 


Otras instituciones entre las que se divulgará incluyen: Centro Nacional de Educación 
Ambiental (CENEAM), Zoobotánico Jerez, WWF, Ecologistas en Acción, MAGRAMA, 
Fundación Biodiversidad, Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz, etc. 


4.  Planificación de la enseñanza 


MODIFICACIONES: 


- Se deben incluir las actividades formativas de la asignatura optativa Usos y 
Aplicaciones de los SIG en la Conservación de la Biodiversidad. 


Se ha completado el apartado 5.5.1.6. Actividades Formativas, correspondiente a la 
asignatura mencionada. 


- Se debe modificar, en 5.4.2.5 Materia 6 - Ecología de Restauración la ponderación 
máxima porque la suma de las ponderaciones mínimas es ya del 100 %. 


Se ha realizado la modificación pertinente. 


- Se debe cambiar, en 5.4.3.6 Materia 6 - La Directiva de Hábitats y la Conservación 
de la Biodiversidad Europea y 5.4.3.11 Materia 11 - Microbiología Ambiental 
Aplicada a la Conservación, la presencialidad (100%) de las actividades formativas 8 
y 9 por 0%. 


Se han realizado los dos cambios indicados. 
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- Se debe incluir la ficha de la materia Trabajo fin de Máster y detallar sus 
competencias. 


Se ha incluido la ficha completa, con todos sus apartados. 


- Se debe utilizar la misma denominación para los módulos (numeración romana o 
árabe) y aclarar el significado de: módulo 1-módulo 0, módulo 2-módulo I, módulo 
3-módulo II. 


Se ha revisado la propuesta y se ha armonizado la nomenclatura referida a los 
módulos. Se han realizado cambios en el apartado 5.1. Descripción del plan de 
estudios, todos ellos debidamente marcados en rojo. 


- A lo largo de la propuesta existen diferentes formas de nomenclatura. Se debe 
unificar esta denominación en la propuesta. 


Se ha revisado la memoria y se ha llevado a cabo la unificación de la nomenclatura, 
especialmente en lo referente a los términos asignatura y materia. 


- Se debe incluir a los estudiantes en la coordinación vertical. 


Se ha incorporado la presencia del alumno en la coordinación vertical. 


- Se debe incluir información específica y criterios de evaluación para el TFM dada la 
importancia de esta materia. 


Se ha incluido la información requerida en la ficha de la misma. 


El TFM será evaluado por una Comisión Evaluadora designada por la Comisión 
Académica, así como por el propio Director. Los criterios de evaluación específicos 
serán los siguientes: 


 


Criterios para la Comisión Evaluadora 
Puntuación 


% 


Valor científico y calidad de los objetivos 15 


Metodología y análisis de los resultados 15 


Aportaciones propias y calidad de las conclusiones 20 


Calidad de la memoria escrita 20 


Calidad de la exposición oral 15 


Defensa ante la Comisión Evaluadora 15 


Total Max. 100 


 


Criterios para el tutor  
Puntuación 


% 


Seguimiento del plan de trabajo 25 
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Trabajos de campo y/o laboratorio 25 


Capacidad para realizar trabajo de forma autónoma 10 


Discusión y debate de resultados 15 


Aportaciones propias del alumno 25 


Total Max. 100 


 


RECOMENDACIONES: 


- Se recomienda incluir contenidos específicos relacionados con aspectos sociales, 
económicos y jurídicos relacionados con la gestión y conservación de la 
biodiversidad. 


Esta es una propuesta interesante. No obstante, estos contenidos aparecen 
distribuidos entre diferentes asignaturas del máster que globalmente cubren con 
suficiente amplitud los aspectos económicos, jurídicos y sociales de la conservación de 
la biodiversidad. 


Estas asignaturas son: 


 


Biología del Comportamiento Humano y Conservación de la Biodiversidad 3 


Ecología de Restauración 6 


Técnicas Avanzadas para la Evaluación Ambiental y Conservación de Medios Litorales 3 


Biodiversidad y Conservación Marinas 3 


La Directiva de Hábitats y la Conservación de la Biodiversidad Europea 3 


Los Usos del Agua en Doñana y su Armonización 1,5 


Proyectos de Biología de la Conservación de medios litorales en la Administración Pública 3 


Educación ambiental para la conservación de la biodiversidad 3 


Técnicas Avanzadas para la Determinación del Estado Ecológico de las Masas de Agua 3 


 


Ampliar el catálogo con esta nueva asignatura generaría duplicidades que obligarían a 
replantear en alguna medida los contenidos de las referidas anteriormente. La opción 
que creemos menos lesiva sería el reforzamiento explícito de estos contenidos en cada 
una de estas materias. 


- Se recomienda incluir la posibilidad de cursar prácticas externas como materia 
optativa al menos para los estudiantes que quieran formarse a nivel profesional. En 
este caso incluir los recursos materiales y servicios disponibles. 


El MCB posee un enfoque muy práctico y centrado en las necesidades de la 
administración pública en cuanto a técnicos con alto grado de especialización en 
gestión y conservación de la biodiversidad. La mayoría de contenidos que se 
impartirán en el máster poseen un enfoque dirigido a la adquisición de habilidades 
prácticas muy específicas para su aplicación directa, especialmente en la 
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administración ambiental, como se ha dicho. Por ello, creemos que la inclusión de 
prácticas externas no mejoraría sustancialmente la formación que se persigue, entre 
otras razones por ausencia de entidades que la proporcionen, así como del grado de 
especialización requerido, y sí que podría redundar en un cierto perjuicio, en la medida 
en que se perdería oportunidad de seguir las materias previstas en su totalidad. 


4. Personal académico y de apoyo 


MODIFICACIONES: 


- Se debe incluir el porcentaje de dedicación docente de cada profesor. 


Se ha incluido. 


- Se debe incluir en el apartado "6.1.-PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS" 
el número de sexenios y el % de doctores de la figura Profesor de Investigación 
(CSIC). 


Se ha incluido. 


- Se debe actualizar el número de técnicos para campo y laboratorio. La propuesta 
hace constar solo uno. Este hecho indica un bajo apoyo a las actividades prácticas. 


Serán tres los técnicos que participarán en el máster y así se ha hecho constar en la 
propuesta. 
 
 


2.1.- JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO: INTERÉS ACADÉMICO, CIENTÍFICO Y/O PROFESIONAL 


 Objetivos generales del título y adecuación con los objetivos estratégicos de la 
Universidad de Huelva 


El Máster Universitario en Conservación de la Biodiversidad (en adelante MCB) 
pretende un doble objetivo general. En primer lugar poner de manifiesto la 
diversidad de la vida en cualquiera de sus formas y niveles de organización, 
teniendo en cuenta al proceso evolutivo como motor generador de esta inmensa 
variedad. En segundo lugar, evaluar el efecto de la acción humana sobre la 
biodiversidad, que comprende una de las principales amenazas a las que se 
enfrenta la biosfera, la conocida como sexta extinción. Esta consiste en la pérdida 
creciente de los diferentes componentes de la biodiversidad como consecuencia de 
la actividad de Homo sapiens. Este extraordinario fenómeno, complejo y 
trascendente como pocos, que podría incluso comprometer la viabilidad de 
nuestra existencia como especie, merece una atención científica pluridisciplinar, 
rigurosa e integrada. Es seguramente el mayor desafío científico al que se ha 
enfrentado jamás la humanidad. Este reto pluridisciplinar ha dado lugar a la 
aparición de una disciplina académica, para algunos una verdadera ciencia, nueva e 
integradora. Enfoques primarios de esta disciplina, enmarcados en lo que se 
conoce como "Biología de la Conservación", se basan en una falsa dicotomía 
hombre-naturaleza que apenas ha proporcionado resultados visibles al problema 
de la extinción de especies, probablemente por un error en el diagnóstico de cariz 


cs
v:


 2
16


08
23


94
26


06
99


33
58


15
32


7







cultural o antropológico o religioso o de ausencia de lo que se podría llamar 
empatía biológica, que sitúa a la especie humana fuera del conjunto de la 
biodiversidad y, lo que es aún peor, al margen del proceso evolutivo. Las soluciones 
a los problemas ocasionados por la sexta extinción, que han transformado la faz del 
planeta y siguen, de manera cada vez más acentuada, haciéndolo, han de hallarse 
en un marco evolutivo global que no nos excluya como especie, antes al contrario. 


El MCB es un programa de posgrado avanzado que cubre un déficit en la 
materia, no solo en el ámbito de la Universidad de Huelva, sino en un contexto 
regional, incluyendo el sur portugués y Extremadura. El Máster aglutina un 
conjunto original de puntos de vista sobre el problema de la sexta extinción, que 
no siempre sigue planteamientos canónicos al uso, incorporando, aparte de las 
usuales, otras materias clave que normalmente no son consideradas en estos 
estudios, como los vínculos entre el comportamiento y la conservación, el medio 
ambiente y la salud, en sentido genérico, o las bases moleculares y celulares del 
estrés inducido por la actividad humana en plantas y animales y que es responsable 
último de la muerte de los individuos y del declive de las poblaciones. Según la 
"Guía CECCAA para la renovación y adaptación al EEES de las enseñanzas de 
Ciencias Ambientales" entre las materias de posgrado más demandadas por los 
ambientólogos se encuentran la biología de la conservación, la gestión de espacios 
naturales y/o de ecosistemas, la salud ambiental o el SIG y la teledetección. 


Desde su creación, la Universidad de Huelva ha apostado por la mejora 
continua, expresada en la consecución de un conjunto de acciones e indicadores 
que la propia institución se ha propuesto a sí misma como metas evolutivas, tanto 
en el ámbito docente, con la plena implantación del Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES), como en el investigador, promoviendo el estímulo de grupos y 
centros de investigación. La implantación del conocido como Plan Bolonia obligó a 
las universidades a una profunda reestructuración de sus enseñanzas, a una 
búsqueda de la excelencia y a un escenario general con nuevos horizontes. La 
acreditación, homologación y verificación de nuevas titulaciones, la certificación de 
los distintos servicios o una adaptación progresiva a una financiación cada vez más 
competitiva exigieron un replanteamiento de los objetivos propuestos. 


La consolidación de sus Grados, la innovación derivada de su docencia e 
investigación, la prestación cada vez más eficiente de todos sus servicios y un 
entronque social cada vez más palpable son logros que estimulan la continuación 
de la excelencia, especialmente en ámbitos docentes en desarrollo, como es el 
caso del posgrado. En el nuevo EEES los posgrados son elementos diferenciales 
clave para las universidades periféricas de tamaño pequeño y medio, pues servirán 
para completar una oferta académica específica que les permitirá construir su 
propio nicho docente con margen para competir en el denso panorama de la 
educación superior, especialmente con las universidades grandes. 


El "Plan Estratégico 2012-2015 de la Universidad de Huelva" incluye un análisis 
de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) en el que se destacan 
como OPORTUNIDADES, entre otras: (1) el aumento de la demanda de formación a 
todos los niveles derivada de la actual crisis económica, (2) las posibilidades de 
colaboración con universidades portuguesas en ámbitos docentes e investigadores, 
y (3) las expectativas de crecimiento de la demanda de posgrado en 
Hispanoamérica. Entre las AMENAZAS se reconoce (4) una insuficiente oferta de 
Posgrados de calidad en determinados ámbitos del saber. Como una de las 
FORTALEZAS se reconoce la (5) existencia de un profesorado fuertemente 
implicado con la calidad docente. Estos cinco ítems encuentran reflejo positivo en 
la propuesta de Máster que aquí se recoge. 


Al aumento reconocido de la demanda en formación superior, debe responder 
la UHU con una mayor y mejor oferta. Los estudios en Biología, en general, y en 
Conservación, en particular, encuentran una cierta representación únicamente en 
nuestra universidad en el grado en Ciencias Ambientales (CCAA), principalmente, y, 
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en menor medida, en el grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural. Entraría 
dentro de una de las amenazadas reconocidas anteriormente. Por tanto, el MCB 
cubrirá un hueco trascendente que cuenta con una demanda reconocida por parte, 
no solo de egresados locales, sino de otros procedentes de entornos geográficos 
más o menos próximos. Por ejemplo, ni la Universidad de Sevilla, ni la de 
Extremadura, poseen posgrados relacionados con esta materia. La Universidad del 
Algarve cuenta con un máster Erasmus Mundus en Biodiversidad y Conservación 
Marina, de ámbito específico y acceso restringido, y la Universidad Pablo de 
Olavide con otro en Biodiversidad y Biología de la Conservación que oferta solo 30 
plazas en condiciones muy estrictas, vinculadas de manera casi exclusiva con la 
investigación. En este contexto es claro que el Máster en Conservación de la 
Biodiversidad generará una oferta necesaria dentro de la UHU y de gran atractivo 
en el área circundante a Huelva. 


El MCB cuenta entre su profesorado con destacados miembros de la 
Universidad de Algarve. Esta colaboración docente, que habrá de tener un 
necesario reflejo investigador, estimulará el vínculo entre ambas instituciones y 
servirá de oportunidad de desarrollo y crecimiento para la UHU. Para los egresados 
lusos la posibilidad de cursar un Máster en una universidad española es siempre 
atractiva, que podrá verse reforzada a través del MCB. Lo mismo puede decirse 
para el ámbito hispanoamericano. En algunos países de habla hispana existe un 
cierto déficit formativo en educación superior, en másteres y en doctorados. La 
difusión del MCB entre diferentes universidades con las que la UHU ya mantiene 
una relación fluida (Ecuador, Perú, Bolivia, etc.) deberá servir para aumentar la 
demanda de este máster. 


El profesorado del MCB, cuyo núcleo principal procede del Departamento de 
Biología Ambiental y Salud Pública (áreas de Botánica, Zoología, Ecología, Biología 
Celular, Medicina Preventiva y Salud Pública), de alta calidad docente, como así lo 
atestiguan las encuestas entre el alumnado de los grados en que realiza su labor, 
está muy comprometido con este proyecto, por lo que sus posibilidades de éxito 
están aseguradas. El perfil general de los profesores se ajusta perfectamente a las 
necesidades del máster y su currículo investigador lo refrenda, con casi 200 
publicaciones SCI en la materia, que son la mejor y mayor garantía para este 
proyecto. 


Además de este profesorado, participarán en el MCB docentes de otros 
departamentos de la UHU (Ciencias Agroforestales, Geodinámica y Paleontología, 
Química y Ciencias de los Materiales), de la Universidad de Sevilla, de la Estación 
Biológica de Doñana-CSIC y de la Universidad del Algarve. Esta última incorporación 
se considera de gran relevancia, no solo por la calidad de esos profesores, de gran 
prestigio internacional, sino por su potencialidad para divulgar el máster entre los 
estudiantes lusos. 


El MCB está diseñado con una estructura muy flexible para que cada estudiante 
pueda construirse una formación a la medida de sus necesidades e intereses. 


 Justificación de la orientación del título (profesional o de investigación) 


El Máster Universitario en Conservación de la Biodiversidad proporcionará 
formación con un fuerte contenido teórico y práctico en el conocimiento más 
actual de la biodiversidad a diferentes niveles de organización, desde el molecular 
al ecosistémico, desde enfoques básicos y aplicados, contemplando a la especie 
humana, no como un elemento ajeno a la biodiversidad, sino como una especie 
más, aunque dominante desde un punto de vista ecológico, sometida a los mismos 
principios evolutivos que el resto de seres. 


El MCB se apoya en los temas centrales de la biología de la conservación, tales 
como biología vegetal, biología animal, ecología, genética, biología del 
comportamiento, además de otros enfoques novedosos procedentes de la biología 
celular y molecular, del uso de técnicas y herramientas de última generación para 
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diagnosticar estados de la biodiversidad, como los Sistemas de Información 
Geográfica y la teledetección, así como de la inclusión de consideraciones en torno 
a la salud, como factores responsables de las dinámicas poblacionales. 


Este programa de posgrado está orientado al ámbito de la investigación, el 
dominante en Biología de la Conservación, lo que no excluye, dado el contenido 
aplicado de muchas materias, que los discentes reciban una formación igualmente 
amplia y útil en el terreno profesional. La consideración investigadora nunca será 
excluyente de la profesional. Más bien al contrario. Normalmente la investigación 
adopta puntos de vista innovadores, más adelantados, experimentales, que 
pueden trascender con amplitud a enfoques más profesionales, basados en 
principios y postulados más conservadores, aunque no más contrastados. 


La UHU posee un déficit en posgrados de orientación biológica desde su 
creación. Esto ha obligado a que los numerosos estudiantes, antes licenciados, 
ahora graduados, con vocación por los seres vivos y con interés en seguir la carrera 
académica, se hayan visto abocados a cursar programas que, a los sumo, han 
abordado la cuestión biológica de manera colateral o muy colateral. En este 
sentido el MCB viene a rellenar este hueco de lustros. Asimismo, este programa 
pretende dar cobertura a estudiantes del entorno geográfico próximo, 
principalmente Sevilla, Extremadura y el Algarve portugués, sin desdeñar su interés 
por penetrar en Hispanoamérica. 


En síntesis, ¿por qué es necesario el MCB en la UHU? En primer lugar para 
satisfacer la demanda explícita de los estudiantes del grado en CCAA y de 
Ingeniería Forestal y del Medio Natural de esta universidad. En segundo lugar, para 
completar la oferta formativa de la UHU en el campo de la Biología, muy deficitario 
en esta universidad, que debe, a su vez, favorecer la llegada de nuevos estudiantes 
procedentes de otras universidades que carecen de este tipo de estudios, o de 
estudiantes onubenses que han completado su formación de grado en otras 
universidades a los que se ofrece la posibilidad de culminar sus estudios en Huelva. 
También para promover una formación adecuada en ciencias biológicas a los 
estudiantes de doctorado de la UHU que se han visto obligados a cursar estudios 
que poco o nada les han servido para su desarrollo investigador y profesional. 


 Conexión con los estudios de Grado y Doctorado (justificar la coherencia con otros títulos 
existentes) 


El MCB en la UHU es un posgrado que debe ser continuidad natural para los grados 
en Ciencias Ambientales y el grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural. 
Muchos de los estudiantes que cursan los grados referidos poseen una doble y 
marcada vocación biológica, en muchos casos de carácter naturalista, y relacionada 
con la conservación de la biodiversidad, lo que hace que su perfil encaje con nitidez 
en esta proposición. Otros grados, no presentes en la UHU pero sí en lugares 
próximos con evidente vínculo con la conservación de la biodiversidad son los de 
Biología (US, UCO, UNEX), Geografía (US, UCA) o Ciencias del Mar (UCA), por poner 
solo algunos ejemplos. 


El MCB posee una conexión evidente con el Programa Oficial de Doctorado en 
Ciencia y Tecnología Industrial y Ambiental, dirigido desde la propia Facultad de 
Ciencias Experimentales, que incluye dos líneas de investigación vinculadas con la 
conservación de la biodiversidad: 1) análisis medioambiental, bioanálisis y 
biotecnología; y 2) biología ambiental. 


La coherencia de la propuesta con los estudios de grado y posgrado existentes 
en la UHU es total. 


 Previsión de la demanda 


Una fracción sustancial de la demanda prevista del MCB debe provenir de los 
propios egresados de la UHU en titulaciones afines al mismo, principalmente del 
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grado en Ciencias Ambientales y del Grado en Ingeniería Forestal y del Medio 
Natural. 


Desde el curso 2009-2010 ha habido un total de 167 egresados en Ciencias 
Ambientales que constituirían el grueso inmediato de los candidatos a cursar el 
MCB. A ellos habría que añadir los egresados en la titulación de Ingeniería T. 
Forestal/Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural que posean interés y/o 
vocación en la realización del máster. Con toda seguridad serán más de 200 los 
potenciales interesados en cursar el MCB formados en la UHU. 


En un análisis de las cuatro universidades que territorialmente circundan la 
ciudad de Huelva (UAlg, UPO, UNEx, US) se ha observado que se oferta un total de 
seis titulaciones de grado en Ciencias Ambientales (3) y Biología (3), mientras que 
solo se ofertan 27 plazas de nuevo ingreso en un solo posgrado en Biología de la 
Conservación, en la UPO, muy restrictivas, como se refirió con anterioridad, por lo 
que difícilmente satisfacen la demanda por esta disciplina científica. Otros 
posgrados impartidos en las mismas universidades, que podrían rivalizar con 
nuestra propuesta, suman no más de 100 plazas en total. Con ello se pone de 
manifiesto la tendencia global registrada en el último informe "Datos y Cifras del 
Sistema Universitario Español (SUE)" elaborado por el Ministerio de Educación y 
Cultura para el curso 12-13. Según éste, en el conjunto del sistema universitario 
español, la demanda de másteres supera ampliamente a la oferta. En el entorno de 
la ciudad de Huelva se estaría produciendo anualmente una cifra cercana a los 500 
egresados con interés potencial en el MCB, frente a una oferta global que, en 
sentido amplio, apenas superaría las 100 plazas. 


Teniendo en cuenta estos datos, al menos en el corto y medio plazo, se puede 
afirmar que la propuesta de MCB superaría con holgura el límite autoimpuesto de 
25 matriculados por curso académico. 


 Relación de la propuesta con el entorno socioeconómico y productivo del entorno 
(mercado laboral, situación de la I+D+i en el sector académico y profesional) 


En el entorno socioeconómico y productivo onubense, así como de la I+D+i en el 
sector académico y profesional de Huelva, la propuesta de MCB debe 
contemplarse como una respuesta rigurosa y solvente a una necesidad ineludible. 
Aunque el máster es en principio de carácter investigador, posee una innegable 
capacidad profesionalizante, dada la vocación exploratoria de la biología de la 
conservación, más dependiente de actitudes investigadoras que de un formato 
tecnológico al uso, basado en protocolos populares, a veces menos contrastados. 


El mercado laboral onubense para el ejercicio profesional de titulados en un 
máster en Conservación de la Biodiversidad se puede considerar propicio y cuenta 
con cinco yacimientos de empleo principales: 1) el elevado número de espacios 
naturales protegidos que hay en la provincia (un total de 24, pertenecientes a 8 
figuras distintas, con una superficie protegida de 341.000 ha) que pueden 
demandar directa o indirectamente personal especializado para su gestión en 
sentido amplio, tanto desde la Delegación Provincial de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, como desde los órganos de gestión de los 
propios espacios. 2) La existencia de un tejido amplio, en desarrollo, de consultoras 
medioambientales, que prestan servicio a las diferentes administraciones y a 
empresas privadas. En la actualidad hay entre 15 y 20 empresas de esta naturaleza. 
3) El sector de la educación ambiental, tanto desde el ámbito privado, como del 
público. Son igualmente numerosas las empresas y entidades dedicadas a este 
sector aún parcialmente consolidado. 4) En el ámbito de las ONGs de carácter 
ambiental se precisa personal altamente cualificado que puede abastecerse de un 
máster como el que aquí se propone. 5) Otras empresas medioambientales de 
carácter biotecnológico o de análisis, tanto de laboratorio, como territorial o 
incluso de ingeniería. 
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La I+D+i debiera ser el gran destinatario del personal formado en el máster. En 
el caso de Huelva este sector está muy polarizado hacia Doñana, como espacio 
fecundo en actividad científica, aunque en la actualidad monopolizado por la EBD-
CSIC. Es de esperar que esta provincia tan rica en biodiversidad amplíe a corto y 
medio plazo su horizonte investigador y profesional en materia de Biología de la 
Conservación. 


 


EN SU CASO, NORMAS REGULADORAS DEL EJERCICIO PROFESIONAL 


No procede 
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10.1.-CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN 


Curso de inicio 2016/2017 


CRONOGRAMA 
 


El cronograma de implantación será: 
1º año de impartición del Máster: Curso académico 2016/2017 
2º año de impartición del Máster: Curso académico 2017/2018 
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4.- ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 


4.1.- SISTEMA DE INFORMACIÓN PREVIO  
PERFIL DE INGRESO RECOMENDADO 


El Perfil de Ingreso general para el acceso al máster vendrá determinado por el 
reconocimiento, en el aspirante, de una serie de cualidades académicas y 
personales que permitan el desarrollo de las competencias contempladas en el 
programa de estudios. Así dicho perfil contempla una doble vertiente de 
capacidades e intereses que se manifiestan del siguiente modo: 


Perfil personal: El máster está diseñado para acoger a estudiantes interesados en 
adquirir conocimientos teóricos y prácticos sobre diferentes aspectos relacionados 
con la conservación de la biodiversidad y la crisis ambiental que padece el planeta 
como consecuencia de la actividad antrópica. Aspirarán a desarrollar actividades 
investigadoras y de carácter profesional, deberán disponer de curiosidad 
intelectual, interés en el medio natural y su protección y destrezas relacionadas 
con los instrumentos y técnicas que permiten profundizar en el estudio de la 
biodiversidad y los procesos y mecanismos que la erosionan o la estimulan 
(taxonómicas, informáticas, ecológicas, estadísticas, de campo y laboratorio, etc.). 
Los estudiantes, finalmente, deben mostrar inquietudes naturalistas, disponibilidad 
y habilidad para el trabajo científico, responsabilidad y una buena disposición para 
el trabajo en equipos multidisciplinares. 


Perfil académico: Éste vendrá determinado por la posesión de estudios 
universitarios previos, Licenciados, Graduados o Diplomados en titulaciones de las 
ramas de Ciencias e Ingenierías con vínculos ambientales y/o relacionados con la 
biodiversidad. Eventualmente, también podrá considerarse como perfil de ingreso 
el de licenciados, graduados o diplomados procedentes de algunas titulaciones de 
las ramas de Ciencias Sociales y Jurídicas para los que la formación de origen tenga 
un carácter complementario a la formación propuesta en el Máster. Tal y como 
recoge la Normativa en vigor, para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster 
será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro 
expedido por una institución de educación superior perteneciente a otro Estado 
integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo 
para el acceso a enseñanzas de Máster, según se contempla en el Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales, así como el Real Decreto 861/2010, de 2 de 
julio por el que se modifica el anterior. 


Por lo tanto y a partir de lo anterior, las titulaciones requeridas para acceder al 
Máster son: Ldo. en Ciencias Ambientales, Ldo. en Geografía, Ldo. en Biología, Ldo. 
en Bioquímica, Ldo. en Farmacia, Ldo. en Geología, Ldo. en Química, Ldo. en 
Veterinaria, Ldo. en Ciencias del Mar, Ingenieros de Montes, Agrónomos, 
Industriales, Químicos, etc., así como Graduados en las mismas disciplinas o en 
otras similares más recientes, especialmente graduados en Ingeniería Forestal y del 
Medio Natural. Igualmente podrán tener acceso Licenciados en Derecho, Ciencias 
Económicas y Empresariales, Ciencias Políticas y especialidades afines dentro de las 
Ciencias Sociales y Jurídicas que estén interesados en desarrollar su actividad 
profesional en cualquiera de las muchas manifestaciones que forman parte de la 
Biología de la Conservación y en los campos y actividades vinculados a la misma. 


El programa formativo está preferentemente dirigido a titulados universitarios 
superiores en especialidades de Ciencias e Ingenierías, con interés en la 
conservación de la biodiversidad y en la crisis ambiental que padece el planeta 
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como consecuencia de la actividad antrópica. Específicamente, pero no de forma 
excluyente, está recomendado para las titulaciones de Ciencias Ambientales, 
Biología, Ingeniería Forestal y del Medio Natural y otras relacionadas con los 
contenidos específicos impartidos (Bioquímica, Farmacia, Geología, Química, 
Veterinaria, Ciencias del Mar, Ingeniero Agrónomo, etc.). 


Es importante, en todos los casos, poseer un mínimo de conocimientos 
naturalistas y biológicos, así como el referido interés en los problemas derivados 
de la crisis ambiental actual. Es igualmente importante el dominio de herramientas 
informáticas básicas, así como de los principios matemáticos y estadísticos 
generales. En cualquier caso, la Comisión Académica del máster velará de forma 
personalizada e individualizada por optimizar el proceso formativo de cada 
alumno, de modo que cuando lo considere pertinente facilitará las adecuadas guías 
e instrucciones para lograr que el estudiante de nuevo ingreso pueda incorporarse 
a las enseñanzas del máster con un bagaje de conocimientos mínimos que le 
permita seguirlas con normalidad. En su caso, la Comisión Académica determinará 
la pertiencia de realizar los complementos necesarios, como se especifica en el 
apartado 4.5, para que el alumno pueda cursar el MCB con el debido 
aprovechamiento. 


El objetivo fundamental del máster es ofrecer una formación de alto nivel 
científico-técnico para especialistas fundamentalmente orientados al ámbito de la 
investigación, así como también al ámbito académico de enseñanzas superiores, 
sin desdeñar a profesionales de la biodiversidad y biología de la conservación. 


 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRICULACIÓN  


La difusión de la información relacionada con las enseñanzas oficiales de Máster de 
la Universidad de Huelva (UHU) se realiza a través de diversos canales: 


Páginas Web de la UHU: http://www.uhu.es/mastersoficiales y de la Facultad 
de Ciencias Experimentales: http://www.uhu.es/fexp/. 


En primer lugar, la Universidad de Huelva tiene disponible en su página Web 
(www.uhu.es) una información muy completa sobre la Universidad, incluyendo su 
historia, situación, planos e imágenes. Además en la misma Web se puede 
encontrar información pormenorizada sobre la estructura de la Universidad 
(Facultades, Escuelas, Departamentos, Institutos…) y sobre servicios a la 
comunidad universitaria (Bibliotecas, Documentación, Hemeroteca, Lenguas 
Modernas, Traducción, Aulas de Informática, Deportes, Salud, Ayudas y servicios al 
alumnado, Reclamaciones, Publicaciones, Defensor Universitario, Servicio de 
Atención a la Comunidad Universitaria, Promoción Cultural, Tarjeta Universitaria…). 


Para facilitar la búsqueda y el acceso a la información, existen perfiles 
específicos en función de las características del demandante de información 
(futuros alumnos, profesores, servicios…). La Facultad de Ciencias Experimentales 
también cuenta con una página web (http://www.uhu.es/fexp) donde se aporta 
una información más específica a los estudiantes de grado interesados en las 
titulaciones de postgrado de la propia facultad y a los alumnos ya matriculados. A 
través de esta página, cualquier futuro discente puede encontrar toda la 
información que necesita para planificar sus estudios. Entre la información más 
destacada se encuentra: 


 Información general sobre la Facultad (localización, órganos de gobierno, 
instalaciones y planos, normativas, noticias e impresos de secretaría, 
actividades, etc.). 


 Estudios (calendario académico, planes de estudio de los títulos, guías 
académicas de todas las asignaturas, horarios, calendarios de exámenes). 


 Alumnos (información sobre becas, cursos y actividades universitarias 
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complementarias, delegación de alumnos y programas de intercambio 
nacionales e internacionales). 


 Investigación (grupos de investigación). 


 Tablón de noticias relacionadas con el centro y la Universidad. 


Toda esta información se encuentra actualizada puntualmente. Los interesados, 
incluso antes de la preinscripción tienen acceso al listado de las asignaturas de 
todos los cursos, a los horarios y calendarios de las clases de teoría y de prácticas, 
los calendarios de exámenes ordinarios y extraordinarios, así como las guías 
académicas de cada una de las asignaturas. 


Muchas de las asignaturas de las Titulaciones adscritas a nuestro Centro están 
incluidas en la plataforma virtual de la Universidad de Huelva, Moodle, lo que 
facilita su seguimiento a todos los estudiantes. 


Actividades continúas del Área de Información del Servicio de Atención a la 
Comunidad Universitaria (SACU): http://www.uhu.es/sacu/ 


Estas actividades incluyen la atención individualizada y personal, tanto de forma 
presencial como a través de los distintos medios de comunicación postal y 
electrónica. Para ello se realiza una actualización de la normativa de interés para la 
comunidad universitaria, así como la documentación, archivo y difusión de la 
misma. Todas las consultas recibidas reciben su respuesta directa o por derivación 
al servicio pertinente que pueda resolver la consulta. 


El Servicio se encarga también del envío de circulares periódicas a Centros, 
Asociaciones, y CARUH (Consejo de Alumnos y Representantes de la Universidad de 
Huelva), de material de interés para la Comunidad Universitaria y prepara el 
material para la difusión de la actividad universitaria y su distribución en Institutos, 
Centros de Información Juvenil, Salones del Estudiante, etc. 


El SACU dispone a su vez, del programa de oficinas de información al estudiante 
(OIE) para la difusión de la información con agentes de información propios del 
mismo colectivo de estudiantes y con puntos de información universitaria (PIU) 
para la difusión de la información en los ayuntamientos de la provincia de Huelva. 


Además, el SACU elabora documentos informativos para la difusión de la 
Universidad de Huelva, tanto propios como facilitando la tarea de difusión a otros 
servicios universitarios, entre los que se incluyen la Guía de Titulaciones de la 
Universidad de Huelva, los folletos monográficos de cada titulación, un folleto 
genérico sobre la Universidad de Huelva, la guía de Acceso a la Universidad para 
extranjeros o la guía de Apoyo a las Necesidades Educativas de los Estudiantes con 
Discapacidad. 


Canales de difusión del Título 


La información y actividad de la Universidad de Huelva se divulga, además de a 
través de la Web (http://www.uhu.es/canaluhu/), mediante foros de encuentro, 
salones del estudiante o ferias que permitan un mayor alcance en la promoción de 
la Universidad. 


Concretamente, las actividades en las que se participa son las Jornadas de 
Puertas Abiertas, el Día de la Familia, la presencia con stand informativo en 
diversos IES y ferias de posgrado, la colaboración en el Foro de Empleo, organizado 
por la Universidad de Huelva, participación en el Salón del Estudiante, etc. 


Además de todos los recursos referidos, la información en materia de Posgrado 
de la Universidad de Huelva y, en particular, del máster universitario en 
Conservación de la Biodiversidad tendrá lugar con especial intensidad a través de 
las siguientes instancias: 
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1. Unidad para la Calidad de la UHU: http://www.uhu.es/unidad_calidad/ 


La Unidad para la Calidad es una unidad técnica en el campo de la educación 
superior, cuya misión es la promoción, evaluación, mejora y desarrollo de la calidad 
en todas las funciones y actividades de la Universidad de Huelva a través de las 
actividades que realiza, con el fin de aumentar el prestigio, credibilidad y 
competitividad de la Universidad de Huelva. 


De acuerdo con ello, la Unidad para la Calidad se encarga de ofrecer apoyo y 
realizar el seguimiento de los procesos de implantación de los títulos oficiales de la 
Universidad de Huelva, así como de sus respectivos sistemas de garantía de 
calidad, que tiene en la información pública de los títulos unos de sus principales 
objetos de atención. Como resultado de ello, la Unidad para la Calidad, realiza 
estudios – de acceso público a través de su web – de especial interés para el 
potencial alumno de posgrado, al ofrecer encuestas de valoración sobre calidad 
docente y satisfacción general del alumnado de posgrado de la Universidad de 
Huelva con la formación recibida en sus distintas titulaciones. 


2. Web de la Facultad de Ciencias Experimentales (http://www.uhu.es/fexp/) y 
web del propio máster 


La web de la Facultad de Ciencias Experimentales de la UHU contiene información 
útil sobre su ubicación, horarios, gestión, personal y profesorado, titulaciones que 
se imparten, etc. De esta forma, el máster en Conservación de la Biodiversidad 
tendría reflejo en la misma como parte de la oferta académica de la propia 
Facultad, de la información dirigida a los graduados/as en las distintas titulaciones 
e, incluso, con una futura sección propia dentro de esta web. 


Al margen de ello, el máster universitario en Conservación de la Biodiversidad 
por la Universidad de Huelva contaría con una web propia que, residenciada en el 
servidor de la Universidad de Huelva, resultaría accesible desde las páginas web de 
la UHU, la Oficina de Estudios de Posgrado y la Facultad de Ciencias 
Experimentales. Esta web contendría toda la información detallada relativa a la 
organización y desarrollo del máster (profesorado, horarios, guías docentes de los 
módulos y asignaturas, etc.), además de permitir el enlace o reenvío de toda 
aquella información necesaria gestionada por servicios centrales de la Universidad 
(Oficina de Posgrado, Unidad para la Calidad…) u otras instituciones (ICA de Huelva, 
por ejemplo). 


3. Distrito universitario único andaluz 


En la medida en que el título oficial de Máster en Conservación de la Biodiversidad 
por la Universidad de Huelva se inscriba en el mapa de titulaciones ofertadas en el 
marco del Distrito Universitario Único Andaluz, la información esencial del máster 
así como todos los aspectos relativos al proceso de inscripción y matrícula 
aparecerán en la Web de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la 
Junta de Andalucía 
(http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/#), desde 
donde se gestionan los trámites de solicitudes y adjudicación, reserva y renuncia 
de plazas a nivel de la Comunidad Autónoma. 


4. Otros canales de difusión del título 


Sin perjuicio de las vías de comunicación y difusión anteriores, la información sobre 
el máster tendrá lugar, igualmente, a través de iniciativas como la difusión en 
prensa; a través de “UniRadio”, emisora patrocinada, dirigida y gestionada por la 
Universidad de Huelva; cartelería y publicidad institucional de la Universidad de 
Huelva; charlas informativas a los alumnos de los distintos grados en ciencias e 
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ingeniería de los que se tiene acceso o la participación en foros y ferias de 
posgrado y empleo. 


Se hará un esfuerzo redoblado por difundir el MCB en todos los ámbitos en que 
pueda llegar a potenciales interesados. Aparte de la utilización de las redes sociales 
e internet en ámbitos más o menos locales, se harán campañas en Sevilla, 
Extremadura y Algarve, a ser posible in situ y en prensa local. 


Se difundirá en buscadores webs de másters/maestrías que sean consultados en 
Iberoamérica, aparte de las habituales para España (Universia, mastermas, 
findamaster, masterportal, educaweb, mastermas, etc.). Se procurará divulgar en 
la revista Quercus y se informará a diferentes sociedades vinculadas directa o 
indirectamente con la materia del máster, como la Asociación Española de Ecología 
Terrestre (AEET), Asociación Ibérica de Limnología (AIL), Sociedad Española de 
Etología y Ecología Evolutiva (SEEEE), Sociedad Española de Biología Evolutiva 
(SESBE), Sociedad Española de Malacología (SEM), Asociación Herpetológica 
Española (AHE), Sociedad Española de Ornitología (SEO Birdlife), Sociedad Española 
para la Conservación y Estudio de los Mamíferos (SECEM), Sociedad Española de 
Biología de la Conservación de Plantas (SEBICOP), Real Sociedad Española de 
Historia Natural (RSEHN), Asociación Española de Educación Ambiental (AEEA), etc. 


Otras instituciones entre las que se divulgará incluyen: Centro Nacional de 
Educación Ambiental (CENEAM), Zoobotánico Jerez, WWF, Ecologistas en Acción, 
MAGRAMA, Fundación Biodiversidad, Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz, 
etc. 
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5.- PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 


5.1.- DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 


DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS ECTS SEGÚN TIPOLOGÍA DE 
MATERIAS 


Obligatoria: MÓDULO 0 3 
Optativas: MÓDULO I 18 
Optativas: MÓDULO II 24 
Trabajo Fin de Máster (TFM) 15 
CRÉDITOS TOTALES:  60 


EXPLICACIÓN GENERAL DE LA PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 


La planificación del Plan de Estudios se asienta sobre dos pilares básicos: 1) la 
flexibilidad y adaptabilidad, que permite al alumno el diseño de una formación a la 
medida de sus intereses, con un amplio grado de libertad; y 2) el peso de la 
investigación, con un TFM de 15 créditos (25% de las enseñanzas del máster) para 
conseguir una formación sólida en este terreno, que también repercuta en la 
adquisición de habilidades profesionales, tan vinculadas en el campo de la Biología 
de la Conservación con la actividad investigadora. 


Para la consecución de la máxima flexibilidad y adaptabilidad a las necesidades 
del alumno, el Plan de Estudios está organizado en tres módulos: 


MÓDULO 0 (obligatorio): 3 créditos 
MÓDULO I (optativo): mínimo 18 créditos 
MÓDULO II (optativo): máximo 24 créditos 
Trabajo Fin de Máster (obligatorio): 15 créditos 


TOTAL 60 créditos 


Todos los alumnos que se matriculen en el máster habrán de cursar el Módulo 
0, que se compone de una única asignatura "Biología del Comportamiento 
Humano y Conservación de la Biodiversidad" de 3 créditos. Esta es la única 
materia asignatura obligatoria del máster. En ella se plantean las bases y 
mecanismos de la crisis de biodiversidad que padece el planeta. En definitiva, se 
explica la sexta extinción como consecuencia de la actividad de la especie humana, 
de su comportamiento analizado desde una perspectiva evolutiva. Estos 
contenidos han de establecer la línea base sobre la que construir el conocimiento 
que se deriva de la necesidad de conservar la biodiversidad. 


El Módulo I está conformado por 6 materias asignaturas de 6 créditos cada una, 
de las que el alumno tendrá que cursar un mínimo de 3, que sumarán, por tanto, 
un mínimo de 18 créditos, de un total de 36 ofertados. Estas asignaturas se 
considera que poseen una importancia relevante en la formación del especialista 
en Biología de la Conservación. 


El Módulo II comprende un total 48 créditos distribuidos en 16 asignaturas 
específicas, de 3 créditos cada una, de las que el alumno deberá cursar un máximo 
de 24 créditos. Esta distribución permite un elevado número de combinaciones 
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posibles. 
En síntesis el alumno habrá de matricularse, como mínimo, en el 50% de los 


créditos del módulo I y en el 50%, como máximo, del módulo II. Esta amplia oferta 
posibilitará al estudiante la realización de un itinerario de diseño enteramente 
propio que podrá ser muy ajustado a sus intereses, ya sean investigadores, ya sean 
profesionales. 


Por ejemplo, el alumno puede primar diferentes enfoques, que podrían ser de 
análisis y diagnóstico, de gestión, fundamental o macroecológico, por citar solo 
algunas posibilidades. Pero esto será siempre incumbencia del propio alumno, que 
será quien decida que asignaturas cursar. No obstante, la Comisión Académica y los 
coordinadores de módulos prestarán siempre la ayuda requerida para guiar al 
alumno que lo solicite en el proceso del diseño de su propio itinerario. El resultado 
final habrá de ser, en cualquier caso, una formación sólida y ajustada en Biología 
de la Conservación. 


El catálogo de asignaturas a impartir y su peso se adjuntan en la tabla de más 
abajo. Desde el punto de vista temporal, la secuencia a seguir dependerá del 
número de créditos de cada asignatura. Dado que no hay asignaturas llave, la 
planificación temporal se hará siguiendo criterios de oportunidad académica. En la 
tabla se indica el semestre en que se impartirá la docencia. En el 1º se impartirá un 
total de 45 créditos y en el segundo 44. Un diseño balanceado que facilitará una 
distribución equilibrada de la carga docente para el alumno. 


MÓDULO ASIGNATURAS ECTS ORG. 
TEMP. 1º C 2º C 


0 Biología del Comportamiento Humano y 
Conservación de la Biodiversidad 3 semestral X  


I 


Técnicas Estadísticas Avanzadas para la 
Conservación de la Biodiversidad 6 semestral X  


Usos y Aplicaciones de los SIG en la 
Conservación de la Biodiversidad 6 semestral X  


Biología del Estrés Ambiental: Efectos de 
los Contaminantes sobre los Seres Vivos 6 semestral  X 


Técnicas Avanzadas para el Estudio de la 
Biodiversidad y la Conservación de 
Plantas 


6 semestral X  


Técnicas Avanzadas para el Estudio, 
Seguimiento y Conservación de 
Vertebrados 


6 semestral X  


Ecología de Restauración 6 semestral  X 


II 


Técnicas Avanzadas para el Análisis de la 
Vegetación 3 semestral  X 


Hongos: Biodiversidad y Conservación 3 semestral X  


Técnicas Avanzadas para la Evaluación 
Ambiental y Conservación de Medios 
Litorales 


3 semestral X  


Conservación y Tiempo: Paleoambientes 
del Litoral Suratlántico Andaluz 3 semestral X  


Biodiversidad y Conservación Marinas 3 semestral  X 


La Directiva de Hábitats y la 
Conservación de la Biodiversidad 
Europea 


3 semestral  X 
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Genética de la Conservación 3 semestral  X 


Los Usos del Agua en Doñana y su 
Armonización 3 semestral X  


Proyectos de Biología de la Conservación 
de medios litorales en la Administración 
Pública 


3 semestral X  


Bases Celulares y Fisiológicas para la 
Conservación y Restauración de la 
Biodiversidad 


3 semestral X  


Métodos Biotecnológicos con 
Aplicaciones en Conservación de la 
Biodiversidad 


3 semestral X  


Microbiología Ambiental Aplicada a la 
Conservación 3 semestral  X 


Salud Pública y Biodiversidad 3 semestral X  


Educación ambiental para la 
conservación de la biodiversidad 3 semestral  X 


Teledetección, Sensores Remotos y 
Conservación de la Biodiversidad 3 semestral  X 


Técnicas Avanzadas para la 
Determinación del Estado Ecológico de 
las Masas de Agua Continentales 


3 semestral  X 


TRABAJO DE FIN 
DE MÁSTER Trabajo de Fin de Máster 15 anual X X 


 


 


Desde el punto de vista conceptual, existen materias asignaturas del ámbito de 
la botánica, la zoología, la ecología, la genética, la biología molecular y celular, la 
bioestadística, la paleontología, la gestión de la biodiversidad, o la geografía. Dada 
la ubicación territorial de Huelva, se hace una mención expresa en el Plan de 
Estudios a Doñana, así como al medio litoral y marino. En todos los casos, el 
enfoque de los contenidos a impartir posee el hilo conductor común de la 
conservación de la biodiversidad en el marco de la actividad humana que está 
modificando sustancialmente la faz del planeta. 


Se ha asignado una dedicación de 6 créditos ECTS a todas las asignaturas del 
Módulo I, o materias asignaturas fundamentales, porque poseen contenidos que se 
consideran relevantes para la formación de los alumnos en cuatro campos 
alternativos: ecología, botánica, zoología y biología molecular y celular aplicados a 
la conservación, además de los Sistemas de Información Geográfica y el análisis de 
los datos, ambos la base de un verdadero lenguaje imprescindible en la actualidad 
para abordar cualquier problema relativo a la biodiversidad y su estatus. 


Las materias asignaturas del Módulo II, de carácter normalmente más 
específico, poseen todas el mismo peso de 3 créditos. 


A continuación se presentan cuatro ejemplos de simulaciones de itinerarios con 
diferentes orientaciones que podrían seguir estudiantes interesados en (1) 
"conservación de la biodiversidad vegetal", (2) "conservación de la fauna", (3) 
"conservación de espacios naturales" o (4) "bases moleculares, celulares y 
fisiológicas de la conservación". Estas no son más que algunas opciones entre las 
muchas que pueden darse en función del estricto interés de cada discente. En 
todos los casos, se cursaría un mínimo de 18 créditos de materias asignaturas 
básicas, 24 de específicas y 15 del TFM (amén de los 3 créditos obligatorios). La 
asignatura Educación ambiental para la conservación de la biodiversidad sería 
adecuada para cualquier itinerario. 
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MÓDULO ASIGNATURAS ECTS (1) (2) (3) (4) 


0 Biología del Comportamiento Humano y 
Conservación de la Biodiversidad 3 X X X X 


I 


Técnicas Estadísticas Avanzadas para la 
Conservación de la Biodiversidad 6 X X X  


Usos y Aplicaciones de los SIG en la 
Conservación de la Biodiversidad 6 X X X  


Biología del Estrés Ambiental: Efectos de los 
Contaminantes sobre los Seres Vivos 6  X X X 


Técnicas Avanzadas para el Estudio de la 
Biodiversidad y la Conservación de Plantas 6 X  X X 


Técnicas Avanzadas para el Estudio, 
Seguimiento y Conservación de Vertebrados 6  X  X 


Ecología de Restauración 6 X  X  


Técnicas Avanzadas para el Análisis de la 
Vegetación 3 X  X  


II 


Hongos: Biodiversidad y Conservación 3 X    


Técnicas Avanzadas para la Evaluación 
Ambiental y Conservación de Medios Litorales 3   X  


Conservación y Tiempo: Paleoambientes del 
Litoral Suratlántico Andaluz 3   X  


Biodiversidad y Conservación Marinas 3 X X X  


La Directiva de Hábitats y la Conservación de 
la Biodiversidad Europea 3 X X X  


Genética de la Conservación 3 X X  X 


Los Usos del Agua en Doñana y su 
Armonización 3 X X X  


Proyectos de Biología de la Conservación de 
medios litorales en la Administración Pública 3 X X X  


Bases Celulares y Fisiológicas para la 
Conservación y Restauración de la 
Biodiversidad 


3  X  X 


Métodos Biotecnológicos con Aplicaciones en 
Conservación de la Biodiversidad 3    X 


Microbiología Ambiental Aplicada a la 
Conservación 3    X 


Salud Pública y Biodiversidad 3    X 


Educación ambiental para la conservación de 
la biodiversidad 3     


Teledetección, Sensores Remotos y 
Conservación de la Biodiversidad 3 X X X  


Técnicas Avanzadas para la Determinación del 
Estado Ecológico de las Masas de Agua 
Continentales 


3  X  X 


TRABAJO DE 
FIN DE MÁSTER Trabajo de Fin de Máster 15 X X X X 
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Coordinación Docente 


La coordinación es un elemento clave para la planificación docente, ya que 
permite conseguir la adecuada coherencia entre las diferentes materias 
asignaturas y la continuidad de los contenidos de los módulos, tanto de forma 
interna, entre ellos y en relación con las asignaturas que lo configuran, como en 
sentido transversal, tratando de relacionar los contenidos de las diferentes 
materias asignaturas y evitando contradicciones, solapamientos o ausencias 
significativas. 


El máster posee diferentes mecanismos e instrumentos de coordinación 
docente que garantizan tanto la coordinación horizontal como la coordinación 
vertical. Entre los instrumentos se contará con la Comisión Académica, con una 
página web del máster y con la plataforma docente, que aportan información 
actualizada tanto a los alumnos, como a los profesores. Dichos elementos 
constituyen el lugar de encuentro con los profesores que imparten la docencia, así 
como el punto básico de coordinación y conexión entre las distintas asignaturas. 
Igualmente, la página web cumple una función transmisora de la calidad de la 
docencia, dado que incorpora información sobre la valoración que obtenga el 
máster. 


Será la Comisión Académica la encargada de establecer las normas de 
permanencia y de velar por la debida coordinación entre el claustro de profesores 
que impartirá el máster. La Comisión Académica contará con un coordinador 
general, un secretario y con dos coordinadores de módulo, uno para cada uno de 
los dos módulos I y II en que se divide el máster. La coordinación docente del 
máster se articulará del siguiente modo: 


a. Coordinación horizontal: el profesor deberá desarrollar la docencia en 
coordinación con la del resto de profesores de asignaturas, con el fin de 
evitar lagunas de conocimiento o solapamientos. La carga de contenidos 
teórico-prácticos será, en la medida de lo posible, análoga a la de asignaturas 
afines, con el fin de proporcionar al alumno una enseñanza coherente y 
homogénea. El coordinador de módulo será responsable del adecuado 
reparto temporal de las materias y del ajuste de los contenidos. 


b. Coordinación vertical: los miembros de la Comisión Académica, en 
consonancia con el Director del máster, velarán por el cumplimiento de la 
coordinación vertical; si lo consideran pertinente aunarán esfuerzos para 
subsanar debilidades docentes o plantearán mecanismos de mejora, 
iniciativas que planificarán en conjunto, incluidos los propios alumnos, y 
serán trasmitidas al resto de profesorado por medio del Director académico 
del máster. El papel de los alumnos es trascedente en este mecanismo de 
coordinación, pues serán ellos los que detectarán las debilidades, podrán 
solicitar mejoras o modificaciones o ratificarán el trabajo que se ajuste 
debidamente a lo planificado. 


En su formulación actual, la complementariedad y, por consiguiente, la 
coordinación académica del máster están garantizadas. Un factor clave para ello es 
la pertenencia de la mayoría del profesorado al mismo departamento, donde lleva 
desarrollando su labor docente a lo largo de numerosos cursos académicos. Antes 
del comienzo de cada semestre se llevará a cabo una reunión de coordinación 
entre los profesores implicados en la docencia en ese periodo, dirigida por los 
coordinadores, para establecer las pautas necesarias en aras a la correcta 
impartición de los contenidos teóricos, la adecuada ejecución de las prácticas y la 
propuesta equilibrada entre materias asignaturas, de los trabajos a realizar por los 
alumnos. 


Aparte habrá un segundo nivel de coordinación, virtual, a través de la 
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plataforma Moodle que la Universidad de Huelva posee como soporte para las 
diferentes materias asignaturas del máster. 


En la medida en que el máster tiene carácter interdisciplinar, el coordinador 
general, como elemento aglutinador, asumirá la relación y organización entre los 
dos módulos. Para la propuesta del máster se han celebrado diferentes reuniones 
con todos los profesores, incluidos los visitantes, para unificar los procedimientos 
docentes y evitar solapamientos en los programas de las asignaturas. Además, 
como ya se ha comentado, al pertenecer la mayoría de profesores a un mismo 
departamento, se garantiza la fluidez de los contactos, la coordinación y el 
desarrollo armónico de la actividad docente del máster. 
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6.- PERSONAL ACADÉMICO 


El MCB posee 23 profesores, de los que cuatro son Catedráticos de Universidad, dos 
Profesores de Investigación del CSIC, un Catedrático de Escuela Universitaria, 13 Titulares 
de Universidad, un Contratado Doctor y dos pertenecientes a otras categorías. Entre estos 
se encuentran, un investigador doctor contratado y un doctor, técnico de la administración 
pública de larga trayectoria y muy reconocido prestigio. En total hay 17 profesores de la 
UHU y seis de otras entidades (Universidad do Algarve, Universidad de Sevilla, Estación 
Biológica de Doñana-CSIC y Junta de Andalucía). 


Los ámbitos de especialización y áreas de conocimiento del profesorado seleccionado 
entran de lleno dentro de la Biología de la Conservación. Las áreas representadas son las 
incluidas en el Departamento de Biología Ambiental y Salud Pública de la UHU: Botánica (2 
profesores), Zoología (4 profesores), Ecología (8 profesores), Biología Celular (4 profesores) 
y Medicina Preventiva y Salud Pública (1 profesor). Otras áreas con presencia en el MCB 
son Bioquímica (1 profesor) y Paleontología (1 profesor). 


Entre las especialidades de los profesores se encuentran las siguientes líneas: 


 Repercusión del estrés ambiental sobre la biología reproductiva de plantas 
superiores. 


 Ecofisiología y estrés en poblaciones vegetales y animales. 


 Medio ambiente y recursos naturales: bases para su gestión, conservación y 
restauración. 


 Conservación de ecosistemas fluviales. 


 Contaminación y bioindicadores de calidad del medio acuático. 


 Biodiversidad y conservación de moluscos acuáticos de ríos mediterráneos. 


 Ecología y conservación de carnívoros. 


 Estudios de flora y vegetación protegidas. 


 Análisis de vegetación, modelización, caracterización y evaluación de Hábitats de 
Interés Comunitario. 


 Aplicación de sensores hiperespectrales para cartografiar la distribución espacial de 
especies de plantas. 


 Ecología, conservación y restauración de ecosistemas litorales. 


 Gestión y Conservación de espacios naturales protegidos. 


 Aplicaciones SIG a la conservación de sistemas agrosilvopastorales. 


 Aplicación de herramientas moleculares a la conservación de la biodiversidad. 


 Ecología y conservación de lagunas temporales mediterráneas. 


 Efectos del cambio global sobre las comunidades marinas. 


El profesorado del MCB posee una muy notable capacidad investigadora. En total ha 
dado lugar a 1261 publicaciones recogidas en ResearchGate (rango: 3-197), con una 
puntuación RG (RG score) promedio por investigador de 26,70 puntos (rango: 7,03-41,15). 


A continuación se recogen algunos artículos relevantes del profesorado del MCB: 


 


TITULO AUTORES REVISTA VOL. 


Effect of different media composition on the 
micropropagation of Erica andevalensis, a 
metal accumulator species growing in mining 
areas (SW Spain). 


Marquez-Garcia, B.; 
Hidalgo, P. J.; Cordoba, F. 


ACTA PHYSIOLOGIAE 
PLANTARUM 


Vol. 31 (3): 
661-666. 
MAY 2009 
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The ghost fraction of populations: a taxon-
dependent problem. Negro, J. J. ANIMAL CONSERVATION 


Vol. 14 (4): 
338-339. 
AUG 2011 


Diversity, habitat use and conservation of 
freshwater molluscs in the lower Guadiana 
River basin (SW Iberian Peninsula). 


Perez-Quintero, J. C. 
AQUATIC CONSERVATION-
MARINE AND FRESHWATER 
ECOSYSTEMS 


Vol. 17 (5): 
485-501. 
JUL-AUG 
2007 


Fish fauna in Iberian Mediterranean river 
basins: biodiversity, introduced species and 
damming impacts. 


Clavero, M; Blanco-
Garrido, F; Prenda, J. 


AQUATIC CONSERVATION-
MARINE AND FRESHWATER 
ECOSYSTEMS 


Vol. 14 (6): 
575-585. 
NOV-DEC 
2004. 


Mediterranean temporary ponds as 
amphibian breeding habitats: the importance 
of preserving pond networks. 


Gomez-Rodriguez, C.; Diaz-
Paniagua, C.; Serrano, L.; 
et ál. 


AQUATIC ECOLOGY 
Vol. 43 (4): 
1179-1191. 
DEC 2009 


Limnological description of 4 temporary 
ponds in the Doñana-national-park (SW, 
Spain). 


Serrano, L; Toja, J ARCHIV FUR HYDROBIOLOGIE 


Vol. 133 
(4): 497-
516. JUN 
1995 


Short-term responses to salinity of an invasive 
cordgrass. 


Castillo, JM; Rubio-Casal, 
AE; Redondo, S; et ál. BIOLOGICAL INVASIONS 


Vol. 7 (1): 
29-35. JAN 
2005 


Effects of shear stress on the microalgae 
Chaetoceros muelleri. 


Michels, Michiel H. A.; van 
der Goot, Atze J.; Norsker, 
Niels-Henrik; et ál. 


BIOPROCESS AND BIOSYSTEMS 
ENGINEERING 


Vol. 33 (8): 
921-927. 
OCT 2010 


Phenolics composition in Erica sp 
differentially exposed to metal pollution in 
the Iberian Southwestern Pyritic Belt. 


Marquez-Garcia, B.; 
Angeles Fernandez, M.; 
Cordoba, F. 


BIORESOURCE TECHNOLOGY 


Vol. 100 
(1): 446-
451. JAN 
2009 


Mark-recapture estimates of the survival and 
recapture rates of Cerambyx welensii Kuster 
(Coleoptera cerambycidae) in a cork oak 
dehesa in Huelva (Spain). 


Lopez-Pantoja, G.; 
Dominguez Nevado, L.; 
Sanchez-Osorio, I. 


CENTRAL EUROPEAN JOURNAL 
OF BIOLOGY 


Vol. 3 (4): 
431-441. 
DEC 2008 


Assessment of the Conservation Efforts to 
Prevent Extinction of the Iberian Lynx. 


Palomares, F.; Rodriguez, 
A.; Revilla, E. et ál. CONSERVATION BIOLOGY 


Vol. 25 (1): 
4-8. FEB 
2011 


The near extinction of two large European 
predators: Super specialists pay a price. Ferrer, M; Negro, JJ CONSERVATION BIOLOGY 


Vol. 18 (2): 
344-349. 
APR 2004 


Use of Metallomics in Environmental 
Pollution Assessment Using Mice Mus 
musculus/Mus spretus as Bioindicators. 


Gonzalez-Fernandez, M.; 
Angel Garcia-Sevillano, M.; 
Jara-Biedma, R.; et ál. 


CURRENT ANALYTICAL 
CHEMISTRY 


Vol. 9 (2): 
229-243. 
APR 2013 


Acute toxicity of manganese in goldfish 
Carassius auratus is associated with oxidative 
stress and organ specific antioxidant 
responses. 


Conceicao V. M.; 
Torronteras, R.; Cordoba, 
F.; et ál. 


ECOTOXICOLOGY AND 
ENVIRONMENTAL SAFETY 


Vol. 78): 
212-217. 
APR 1 2012 


Antioxidative system in wild populations of 
Erica andevalensis. 


Marquez-Garcia, B.; 
Cordoba, F. 


ENVIRONMENTAL AND 
EXPERIMENTAL BOTANY 


Vol. 68 (1): 
58-65. 
MAR 2010 


Efficiency of antioxidant response in Spartina 
densiflora: An adaptative success in a 
polluted environment. 


Martinez-Dominguez, D.; 
Heras, M. A. de las; 
Navarro, F.; et ál. 


ENVIRONMENTAL AND 
EXPERIMENTAL BOTANY 


Vol. 62 (1): 
69-77. JAN 
2008 


Zinc tolerance and accumulation in the 
halophytic species Juncus acutus. 


Mateos-Naranjo, Enrique; 
Castellanos, Eloy M.; 
Perez-Martin, Alfonso 


ENVIRONMENTAL AND 
EXPERIMENTAL BOTANY 


Vol. 100: 
114-121. 
APR 2014 


Cumulative Internal Dose of Uranium in 
Workers Close to Phosphogypsum Waste 
Piles. 


Alguacil, J.; Capelo, R.; 
Garcia, T.; et ál. EPIDEMIOLOGY 


Vol. 20 (6): 
S170-S170. 
NOV 2009 


Ecophysiology of tidal and non-tidal 
populations of the invading cordgrass 
Spartina densiflora: seasonal and diurnal 
patterns in a Mediterranean climate. 


Nieva, FJJ; Castillo, JM; 
Luque, CJ; et ál. 


ESTUARINE COASTAL AND 
SHELF SCIENCE 


Vol. 57 (5-
6): 919-
928. AUG 
2003 


Field variability of invading populations of 
Spartina densiflora brong. in different 
habitats of the Odiel Marshes (SW spain). 


Nieva, FJJ; Diaz-Espejo, A; 
Castellanos, EM; et ál. 


ESTUARINE COASTAL AND 
SHELF SCIENCE 


Vol. 52 (4): 
515-527. 
APR 2001 


Use of a hydrotechnical infrastructure 
(Alqueva Dam) to regulate planktonic 
assemblages in the Guadiana estuary: Basis 
for sustainable water and ecosystem services 
management. 


Chicharo, L.; Chicharo, M. 
A.; Ben-Hamadou, R. 


ESTUARINE COASTAL AND 
SHELF SCIENCE 


Vol. 70 (1-
2): 3-18. 
OCT 2006 


Exposure to disease agents in the endangered 
Iberian lynx (Lynx pardinus). 


Roelke, M. E.; Johnson, W. 
E.; Millan, J.; et ál. 


EUROPEAN JOURNAL OF 
WILDLIFE RESEARCH 


Vol. 54 (2): 
171-178. 
MAY 2008 


A spatial distribution model of cork oak 
(Quercus suber) in southwestern Spain: A 


Hidalgo, P. J.; Marin, J. M.; 
Quijada, J.; et ál. 


FOREST ECOLOGY AND 
MANAGEMENT 


Vol. 255 
(1): 25-34. 
FEB 20 
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suitable tool for reforestation. 2008 


Addressing longitudinal connectivity in the 
systematic conservation planning of fresh 
waters. 


Hermoso, V.; Linke, S.; 
Prenda, J.; et ál. FRESHWATER BIOLOGY 


Vol. 56 (1): 
57-70. JAN 
2011 


Distribution of heavy metals and pollution 
pathways in a shallow marine shelf: 
assessment for a future management. 


Ruiz, F.; Gonzalez-
Regalado, M. L.; Muñoz, J. 
M.; et ál. 


INTERNATIONAL JOURNAL OF 
ENVIRONMENTAL SCIENCE 
AND TECHNOLOGY 


Vol. 11 (5): 
1249-1258. 
JUL 2014 


Application of the SWAT model to an AMD-
affected river (Meca River, SW Spain). 
Estimation of transported pollutant load. 


Galván, L.; Olias, M.; 
Fernandez de Villarán, R.; 
et ál. 


JOURNAL OF HYDROLOGY 


Vol. 377 (3-
4): 445-
454. OCT 
30 2009 


Identification and physiological aspects of a 
novel carotenoid-enriched, metal-resistant 
microalga isolated from an acidic river in 
Huelva (SPAIN). 


Garbayo, I.; Torronteras, 
R.; Forjan, E.; et ál. JOURNAL OF PHYCOLOGY 


Vol. 48 (3): 
607-614. 
JUN 2012 


A combination of metallomics and 
metabolomics studies to evaluate the effects 
of metal interactions in mammals. Application 
to Mus musculus mice under 
arsenic/cadmium exposure. 


Garcia-Sevillano, M. A.; 
Garcia-Barrera, T.; 
Navarro-Roldan, F.; et ál. 


JOURNAL OF PROTEOMICS 
Vol. 104: 
66-79. JUN 
2 2014 


The visual exposure in forest and rural 
landscapes: An algorithm and a GIS tool. 


Domingo-Santos, J. M.; 
Fernandez de Villaran, R.; 
Rapp-Arraras, I.; et ál. 


LANDSCAPE AND URBAN 
PLANNING 


Vol. 101 
(1): 52-58. 
MAY 15 
2011 


Freshwater mollusc biodiversity and 
conservation in two stressed Mediterranean 
basins. 


Perez-Quintero, J. C. LIMNOLOGICA 
Vol. 41 (3): 
201-212. 
SEP 2011 


Transport of brine shrimps via the digestive 
system of migratory waders: dispersal 
probabilities depend on diet and season. 


Sanchez, M. I.; Green, A. J.; 
Amat, F.; et ál. MARINE BIOLOGY 


Vol. 151 
(4): 1407-
1415. MAY 
2007 


Metals in halophytes of a contaminated 
estuary (Odiel Saltmarshes, SW Spain). 


Luque, CJ; Castellanos, EM; 
Castillo, JM; et ál. MARINE POLLUTION BULLETIN 


Vol. 38 (1): 
49-51. JAN 
1999 


The effects of heavy metals on germination 
and seedling characteristics in two halophyte 
species in Mediterranean marshes. 


Marquez-Garcia, B.; 
Marquez, C.; Sanjose, I.; et 
ál. 


MARINE POLLUTION BULLETIN 


Vol. 70 (1-
2): 119-
124. MAY 
15 2013 


Trace metals in estuarine sediments from the 
southwestern Spanish coast. Ruiz, F. MARINE POLLUTION BULLETIN 


Vol. 42 (6): 
482-490. 
JUN 2001 


Eighteen polymorphic microsatellite markers 
for the highly endangered Spanish imperial 
eagle (Aquila adalberti) and related species. 


Martinez-Cruz, B; David, 
VA; Godoy, JA; et ál. MOLECULAR ECOLOGY NOTES 


Vol. 2 (3): 
323-326. 
SEP 2002 


Coprophagy: An unusual source of essential 
carotenoids - A yellow-faced vulture includes 
ungulate faeces in its diet for cosmetic 
purposes.. 


Negro, JJ; Grande, JM; 
Tella, JL; et ál. NATURE 


Vol. 416 
(6883): 
807-808. 
APR 25 
2002 


Production of aborted pollen in marsh species 
of Chenopodiaceae: evidence of partial male 
sterility in Suadeaea and Salsoleae species. 


Fernandez-Illescas, F.; 
Cabrera, J.; Nieva, F. J. J.; 
et ál. 


PLANT SYSTEMATICS AND 
EVOLUTION 


Vol. 288 (3-
4): 167-
176. SEP 
2010 


Effect of abiotic stress on the production of 
lutein and beta-carotene by Chlamydomonas 
acidophila. 


Garbayo, I.; Cuaresma, M.; 
Vilchez, C.; et ál. PROCESS BIOCHEMISTRY 


Vol. 43 
(10): 1158-
1161. OCT 
2008 


Association of arsenic, cadmium and 
manganese exposure with neurodevelopment 
and behavioural disorders in children: A 
systematic review and meta-analysis. 


Rodriguez-Barranco, M.; 
Lacasana, M.; Aguilar-
Garduno, C.; et ál. 


SCIENCE OF THE TOTAL 
ENVIRONMENT 


Vol. 454: 
562-577. 
JUN 1 2013 


Changes in a temperate estuary during the 
filling of the biggest European dam. 


Morais, P.; Chicharo, M. 
A.; Chicharo, L. 


SCIENCE OF THE TOTAL 
ENVIRONMENT 


Vol. 407 
(7): 2245-
2259. MAR 
15 2009 


Clonal growth and tiller demography of the 
invader cordgrass Spartina densiflora brongn 
at two contrasting habitats in SW European 
salt marshes. 


Nieva, J; Castellanos, EM; 
et ál. WETLANDS 


Vol. 25 (1): 
122-129. 
MAR 2005 
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6.1.- PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS  
PROFESORADO 


Categoría 
académica 


Número de 
profesores/as %Doctor 


Experiencia 
docente 


(quinquenios 
reconocidos) 


Experiencia 
investigadora


(sexenios 
reconocidos) 


Áreas o ámbitos de conocimiento 


Catedrático 
Universidad 4 100 22 16 


Zoología, Bioquímica, Biología 
Celular, Paleontología 


Profesor de 
Investigación 


(CSIC) 
2 100 10 8 Ecología, Zoología 


Catedrático 
Escuela 


Universitaria 
1 100 5 1 Zoología 


Profesor Titular 
Universidad 13 100 39 31 


Botánica, Zoología, Ecología 
Biología Celular, Tecnologías del 


Medio Ambiente, Medicina 
Preventiva y Salud Pública 


Contratado 
Doctor 1 100 2 2 Tecnologías del Medio Ambiente 


Otros 2 100 - - Ecología 
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7.-RECURSOSMATERIALESYSERVICIOS 
 


7.1.-JUSTIFICACIÓNDEQUELOSMEDIOSMATERIALESDISPONIBLESSONADECUADOS 


La Universidad de Huelva cuenta con todos los medios necesarios para el desarrollo del 
máster en Conservación de la Biodiversidad. Dada la consolidación docente e investigadora 
del profesorado proponente del MCB se puede afirmar que los recursos son adecuados 
para una docencia de calidad. 


Las clases teóricas se impartirán en aulas debidamente habilitadas, con medios 
audiovisuales completos y con acceso a Internet. Como apoyo a la docencia (foros de 
debates, tutorías virtuales, etc.) se utilizará la herramienta para docencia virtual Moodle. 
Para el desarrollo de las actividades prácticas con ordenador se utilizarán las aulas de 
informática de la UHU. Además, para la instalación de programas y mantenimiento de los 
equipos la UHU cuenta el personal de apoyo adscrito al Servicio de Informática y 
Comunicaciones. 


Para el desarrollo de las actividades prácticas de laboratorio, la UHU cuenta -a través de 
las áreas de conocimiento vinculadas a la docencia del Máster (Botánica, Zoología, 
Ecología, Biología Celular y Medicina Preventiva y Salud Pública)- con cinco laboratorios 
completamente equipados dedicados exclusivamente a labores docentes. Eventualmente, 
y siempre que el responsable así lo considere, también se podrán poner a disposición de la 
docencia del MCB los cuatro laboratorios de investigación vinculados a dichas áreas de 
conocimiento. Esta herramienta se centrará especialmente en el desarrollo del Trabajo Fin 
de Máster. Como apoyo a todas las actividades anteriores los alumnos cuentan con una 
excelente biblioteca, muy bien dotada de fondos, tanto físicos, como virtuales 
(http://www.uhu.es/biblioteca/). 


Para las prácticas de campo el personal de apoyo de la UHU se encarga de reservar 
vehículos apropiados para el transporte. Para el desarrollo de las actividades docentes en 
el campo, las diferentes áreas de conocimiento cuentan con el material inventariable 
necesario. 


Para alcanzar las competencias planteadas el conjunto de laboratorios puestos a 
disposición de la docencia del MCB cuenta con el equipamiento necesario para llevar a 
cabo las actividades docentes diseñadas en cada una de las 21 asignaturas. 


La docencia del máster se realizará en la Facultad de Ciencias Experimentales de la 
Universidad de Huelva, en el Campus de El Carmen. También se utilizarán las aulas de 
informática del Edificio Pérez Quintero y los servicios de la Biblioteca General de la 
Universidad de Huelva. Estos edificios están situados muy próximos entre sí (a menos de 
200 metros), todos ellos en el Campus El Carmen. 


Facultad de Ciencias Experimentales 


La Facultad de Ciencias Experimentales es un edificio de reciente construcción,con 
13.000 m2, el de mayor superficie de la Universidad de Huelva. Actualmente se imparten 
los grados de Geología, Ciencias Ambientales y Químicas, así como el doble grado 
Geología- Ciencias Ambientales. Está constituido por seis núcleos en los que se ubican los 
distintos Departamentos: Física Aplicada Geología, Geodinámica y Paleontología, 
Matemáticas, Biología Ambiental y Salud Pública, Química y Ciencias de los Materiales e 
Ingeniería Química, Química Física y Química Orgánica. 


En la planta baja se ubican los laboratorios de prácticas, el Salón de Actos, el Aula de 
Grados, la Secretaria, las Delegaciones de Alumnos de las Titulaciones y el Decanato de la 
Facultad. En la primeraplanta están los Laboratorios de Investigación. Las plantas segunda 
y tercera albergan diferentes zonas departamentales, incluidos los despachos de los 
profesores, salas comunes y áreas para becarios y estudiantes. Las infraestructuras de la 


cs
v:


 1
97


88
57


23
08


67
99


47
09


06
93


7







Facultad que se utilizarán para la docencia del MCBMáster son: 


 Aulas para clases teóricas, son tres espacios para un máximo de 20 alumnos 
equipadas con pizarra, retroproyector, cañón y acceso a Internet. Son adecuadas 
para las metodologías previstas para el desarrollo de la docencia: clases 
participativas, trabajo en equipo, etc. 


 Laboratorios de prácticas para grupos de 20 alumnos: Se cuenta con un laboratorio 
de microscopia óptica, dos equipados con lupas binoculares, un cuarto apto para 
análisis y estudios ecológicos y otro diáfano, adecuado para distintos tipos de 
prácticas, como fotointerpretación, análisis de datos, así como un aula de 
cartografía para el trabajo con mapas. Se cuenta con una amplia colección de 
vertebrados, especialmente reptiles, un herbario y materiales biológicos celulares y 
tisulares. 


 Salones de Grados y de Actos, donde se impartirán las conferencias que puedan ser 
de interés para otros alumnos y profesores de la Facultad y se llevará a cabo la 
lectura de los Trabajos Fin de Máster. 


 Los alumnos disponen de zonas comunes para el estudio y el desarrollo de trabajos 
individuales y en equipo fuera del horario lectivo. Estas zonas serán compartidas con 
los alumnos del resto de titulaciones de la Facultad. En todo el Campus existe 
conexión WIFI inalámbrica. 


 Laboratorios e instalaciones de los Departamentos equipados para la docencia 
teórica y/o práctica. 


 Espacios y equipamientos del personal académico, donde se realizarán las  
actividades tutoriales, y del personal administrativo y de servicios. 


Maxiaulario Galileo Galilei 


Dispone de 21 aulas con distinta capacidad (5 de 60 alumnos, 6 de 126 y el resto de 90), 
todas ellas equipadas con pizarra, retroproyector, cañón, acceso a Internet y equipos de 
video. Posee un servicio de reprografía y tres salas de estudio con 50 puestos cada una. 


Aulas de Informática del Edificio Pérez Quintero 


Para las clases en las que es necesario que cada alumno disponga de un ordenador. 
Además están abiertas a la utilización libre por los alumnos. Las necesidades de aulas y 
equipos informáticos para la docencia las gestionará el profesor responsable de la 
asignatura. 


Biblioteca y Acceso a Fondos Documentales 


La Biblioteca general ubicada en el Campus de El Carmen es la mayor de la Universidad 
de Huelva, acoge el fondo bibliográfico más cuantioso y el mayor número de puestos de 
lectura, centraliza y canaliza toda la gestión administrativa y técnica, además de los 
servicios especializados más significativos, como el préstamo interbibliotecario, la 
información bibliográfica, etc. Está dotada de un sistema informático que permite la 
consulta de fondos bibliográficos y revistas por Internet. 


Servicios Generales de Investigación 


Se ubican en el edificio Marie Curiey disponen dediversas secciones y unidades de gran 
interés y utilidad en el desarrollo del máster, como las de preparación de muestras, análisis 
químico, difracción y fluorescencia de rayos-X, microscopía electrónica y microsonda, 
entre otras. 


Enseñanza Virtual 


Se utilizarán metodologías basadas en la Enseñanza Virtual como herramientas 
adecuadas para apoyar la enseñanza presencial en el aula y mejorar el proceso de 
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enseñanza-aprendizaje. El Vicerrectorado de Tecnologías e Infraestructurases responsable 
de la plataforma virtual de software libre Moodle, muy extendida y de gran valor 
pedagógico. Todas las asignaturas del máster dispondrán de una página en el campus 
virtual bajo esta plataforma. En ellasel alumno tendrá acceso a los contenidos relacionados 
con las distintas materias del curso: apuntes, enlaces, tareas, recursos, foros, 
calificaciones, calendario de eventos, etc. Por su parte el profesor puede programar 
diferentes actividades, realizar un seguimiento actualizado de los alumnos, comunicarse 
con todos ellos, responder a dudas a través del foro, etc. A nivel de gestión, permite un 
contacto más estrecho y eficaz con los alumnos y el profesorado. 


Paralelamente, el uso de nuevas tecnologías (videoconferencias, telefonía IP, 
messengers) facilita el desarrollo y defensa de trabajos de investigación y TFM de aquellos 
alumnos con residencia alejada de las sede del MCB. 


Por otra parte, para el desarrollo de las clases presenciales, tanto teóricas como 
prácticas, el profesor se apoyará en los diversos recursos que le ofrecen las nuevas 
tecnologías, incluyendo el usopor parte de los alumnos de software específico de uso 
profesional y en investigación. 


Accesibilidad 


La Facultad de Ciencias Experimentales, así como el resto de espacios descritos 
anteriormente cumplen con los criterios de accesibilidad universal, según lo dispuesto en 
el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General de Derechos de las  Personas con Discapacidad. 
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8.-RESULTADOS PREVISTOS 


 


8.1.-ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS 


INDICADORES VALOR 


(%) 


Tasa de graduación 


Porcentajedeestudiantesquefinalizanlaenseñanzaeneltiempoprevistoenelplandeestudiosoenunañoacadémicomás 


enrelaciónconsucohortedeentrada. 


75% 


Tasa de abandono 


Relaciónporcentualentreelnúmerototaldeestudiantesdenuevoingresoquedebieronobtenereltítuloelañoacadémico 


anterioryquenosehanmatriculadonieneseañoacadémiconienelposterior. 


15% 


Tasa de eficiencia 


Relaciónporcentualentreelnúmerototaldecréditosteóricosdelplandeestudiosalosquedebieronhabersematriculadoel 


conjuntodeestudiantesyelnúmerototaldecréditosenlosquerealmentesehanmatriculado. 


70% 


JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS 


En general, existe muy poca información publicada sobre este asunto. Se han analizado 13 
webs correspondientes a otros tantos másteres sobre la misma materia que el MCB y solo 
dos, UB y USC tienen publicados los resultados de calidad. En el primer caso, la eficiencia 
fue del 100%, el abandono del 0% y el rendimiento del 96,1%. En el caso de la universidad 
gallega, la tasa de graduación fue del 97,5%, la tasa de abandono del 3% y la de eficiencia 
del 98,7%. Según la edición 2012-2013 del informe Datos y Cifras del Sistema Universitario 
Español (SUE), elaborado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, para el curso 
académico 2010-2011, las tasas de Rendimiento, Éxito y Evaluación en Máster global para 
la rama de Ciencias fue de 88%, 96,3% y 91,4%, respectivamente. 


Para la estima de los valores relativos de las tres tasas anteriores se han consultado las 
estimas de la UPO basadas en los resultados obtenidos en ediciones anteriores del máster 
en Biodiversidad y Biología de la Conservación, para los cuatro cursos 2010-2011 a 2013-
2014 (los últimos publicados), y los resultados del máster en Biología Avanzada de la US 
para los cursos 09-10 a 11-12 (igualmente las últimas publicadas). Basándonos en ambos 
referentes se han propuesto los valores arriba recogidos. 


Resultados académicos de los cuatro últimos cursos en el máster en Biodiversidad y 
Biología de la Conservación, impartido en la UPO. 


 


 10-11 11-12 12-13 13-14 media 


Tasa de rendimiento 98,65 100,00 100,00 95,37 98,51 


Tasa de abandono  2,58 8,00 0,00 3,53 


Tasa de eficiencia 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Tasa de graduación  96,00 100,00 100,00 98,67 


Tasa de éxito 98,65 100,00 100,00 100,00 99,66 


 


Dadas estas cifras se han empleado los valores conservativos mostrados en la tabla del 
inicio, más acordes con las primeras ediciones de los diferentes máster consultados. En 
sucesivas revisiones del máster se irán ajustando estas cifras con más precisión. 
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OTROS RECURSOS HUMANOS (PAS, técnicos de laboratorios, etc.) 


Vinculación con la 
Universidad 


Categoría dentro de la 
institución 


Experiencia 
profesional 


Adecuación a los ámbitos de conocimiento 
vinculados al Título 


Laboral Fijo PAS (Técnico de campo 
y laboratorio) 


10 años Especialista en procesamiento de 
material de campo y en 
instrumental de análisis en 
laboratorio. 


Funcionario PAS (Técnico de campo 
y laboratorio) 


6 años Especialista en procesamiento de 
material de campo y en 
instrumental de análisis en 
laboratorio. 


Laboral Fijo PAS (Técnico de 
laboratorio) 


14 años Especialista en instrumental de 
análisis en laboratorio. 


Funcionario PAS (Jefe de Negociado) 20 años Especialista en tareas 
administrativas y de gestión 


Funcionario PAS (Jefe de Negociado) 20 años Especialista en tareas 
administrativas y de gestión 


Funcionario PAS (Jefe de Unidad) 20 años Especialista en tareas 
administrativas y de gestión 


Funcionario PAS (Puesto base) 20 años Especialista en tareas 
administrativas y de gestión 
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