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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Descripción de Contenidos:

1.1 Breve descripción (en Castellano):

El objetivo de esta asignatura es: 1) Conocer la Directiva Marco del Agua (DMA), el significado del
“Estado Ecológico” (EE) de las masas de agua y su relación con la conservación de la biodiversidad
acuática; 2) Identificar los indicadores biológicos o elementos de calidad propuestos por la DMA; 3)
Conocer las técnicas de muestreo y de trabajo, básicas, empleadas en ecología acuática para la
determinación  del  EE  de  las  masas  de  agua  continentales;  4)  Adquirir  las  habilidades  y  los
procedimientos teóricos y prácticos necesarios para evaluar el EE de las aguas continentales.

1.2 Breve descripción (en Inglés):

The objective of this course is to: 1) Know the Water Framework Directive (WFD), the meaning of
the "Ecological Status" (ES) of water bodies and its relationship with the conservation of aquatic
biodiversity; 2) Identify the biological indicators or quality elements proposed by the WFD; 3) Know
the basic sampling and working techniques used in aquatic ecology to determine the ES of inland
water bodies; 4) Acquire the skills and theoretical and practical procedures necessary to assess the
ES of inland waters.

2. Situación de la asignatura:

2.1 Contexto dentro de la titulación:

En  esta  asignatura  se  analiza  el  estado  general  de  las  aguas  continentales  europeas,
particularizando en la Península Ibérica, y se estudian las metodologías necesarias para determinar
el Estado Ecológico de las mismas, según la Directiva Marco del Agua. El fin último de la asignatura
es la adquisición de ténicas y metodologías necesarias para el análisis y la conservación de la
diversidad de las aguas continentales. Para ello el temario se ha dividido en tres grandes bloques:
(1)  Introducción general  a  la  Directiva Marco del  Agua,  (2)  Indicadores biológicos  del  estado
ecológico  de  las  aguas  superficiales.  Autótrofos:  fitoplancton,  fitobentos  y  macrófitos;  y  (3)
Indicadores biológicos del estado ecológico de las aguas superficiales. Heterótrofos: invertebrados
bentónicos y peces.

2.2 Recomendaciones

No hay requisitos específicos para cursar esta asignatura.

3. Objetivos (resultado del aprendizaje, y/o habilidades o destrezas y conocimientos):

Conocer la Directiva Marco del Agua.



Conocer  y  reconocer  la  biodiversidad  de  macroinvertebrados  bentónicos,  algas  y  macrófitos
residentes  en  las  aguas  continentales  europeas.

Introducir al alumno en el análisis del estado de conservación de los seres vivos de las aguas
dulces. La IUCN.

Conocer  las  técnicas  tradicionales  y  moleculares  para  capturar  y  recabar  información  de  las
entidades biológicas de nuestras aguas continentales.

4. Competencias a adquirir por los estudiantes

4.1 Competencias específicas:

CE1: Analizar y utilizar correctamente los métodos para el 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.

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

CE18: Restaurar ecosistemas afectados por actividades humanas.

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

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.

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

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.

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

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



4.2 Competencias básicas, generales o transversales:

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.

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:  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 Básicas

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

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.

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.

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.

5. Actividades Formativas y Metodologías Docentes

5.1 Actividades formativas:

- Sesiones de teoría

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

- 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

5.2 Metodologías Docentes:

- Método expositivo/Lección magistral con participación activa del alumno

- 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.

5.3 Desarrollo y Justificación:

6. Temario Desarrollado

SESIONES TEÓRICAS

TEMA 1. Introducción. Una visión general de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo;  indicadores  biológicos  del  estado  ecológico  de  las  aguas  superficiales;  categorías  del
estado  ecológico;  seguimiento  del  estado  ecológico  de  las  aguas  superficiales;  clasificación  y
presentación del estado ecológico; ámbito de actuación de la DMA; métodos biológicos para la
evaluación  del  medio  acuático;  métodos  ecológicos:  algunos  índices  generales;  factores  que
condicionan la toma de muestras: entorno abiótico y diversidad; términos operacionales; la vida en
las aguas dulces.

TEMA 2. Técnicas de campo. Autótrofos y heterótrofos. Clasificación ecológica de los organismos de
agua dulce; bacterias y hongos; algas: fitoplancton y fitobentos; estudio del fitoplancton de lagos y
embalses;  algunas  técnicas  utilizadas  en  el  muestreo  de  fitoplancton  en  ríos;  algas  asociadas  a
sustratos:  biofilms  y  algas  bentónicas;  los  macrófitos;  diversidad  de  las  aguas  continentales:  los
invertebrados; meiofauna y macroinvertebrados; protocolo de muestreo en ríos vadeables; rasgos
biológicos  de  las  especies;  protocolo  IBMWP;  índice  multimétrico  específico  de  invertebrados
bentónicos en ríos; introducción a los peces; valor indicador de la ictiofauna; estudio de los peces;



trabajo de campo: pesca eléctrica; pesca con redes y manipulación de peces; métricas usadas en
los estudios de ictiofauna;  índice de integridad biótica;  caracterización de la  estructura trófica de
una comunidad íctica a partir de contenidosestomacales.

TEMA 3. Técnicas de laboratorio y ADN ambiental (ADNe). Técnicas de laboratorio; recuento y
métodos moleculares; procedimientos no estándares para el monitoreo de fitoplancton; técnica de
ADN  ambiental:  ¿qué  es  el  ADNe?;  ¿qué  son  los  cófigos  de  barra  y  los  metabarcoding  de  ADN;
Bioevaluación, en el campo: condiciones para trabajar con ADN, en el laboratorio: aspectos del
trabajo con ADN; toma, conservación y extracción de ADNe del agua: estrategias de muestreo en
estanques,  lagos y ríos;  características específicas de los taxones relacionados con el  estudio del
ADNe:  diatomeas,  plantas  acuáticas,  moluscos,  oligoquetos,  insectos,  crustáceos,  peces,  anfibios,
mamíferos;  tipos  de  material  fuente  de  ADN ambiental;  ADNe acuático:  filtración  y  precipitación;
ADNe de sedimentos; ADNe de biofilms; ADNe de macroinvertebrados en general; manipulación de
muestras de ADNe; condiciones para la extracción de ADN en laboratorio; plan de trabajo general
con ADNe.

SESIÓN PRÁCTICA

Práctica de campo: técnicas de muestreo, reconocimiento de taxones, aplicación de índices de
calidad.
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8. Sistemas y criterios de evaluación

8.1 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

8.2 Criterios de evaluación relativos a cada convocatoria:

8.2.1 Convocatoria I:

Examen de teoría: 70% de la calificación (hasta un 7,0).

Evaluación contínua (asistencia y trabajo de curso): 30% de la calificación (hasta un 3,0).

8.2.2 Convocatoria II:

Examen de teoría: 70% de la calificación (hasta un 7,0).

Evaluación contínua (asistencia y trabajo de curso): 30% de la calificación (hasta un 3,0).

8.2.3 Convocatoria III:

Examen de teoría: 70% de la calificación (hasta un 7,0).

Evaluación contínua (trabajo de curso): 30% de la calificación (hasta un 3,0).

8.2.4 Convocatoria extraordinaria:

Examen de teoría: 70% de la calificación (hasta un 7,0).

Evaluación contínua (trabajo de curso): 30% de la calificación (hasta un 3,0).

8.3 Evaluación única final:

8.3.1 Convocatoria I:

Examen de teoría: 70% de la calificación (hasta un 7,0).



Evaluación contínua (trabajo de curso): 30% de la calificación (hasta un 3,0).

8.3.2 Convocatoria II:

Examen de teoría: 70% de la calificación (hasta un 7,0).

Evaluación contínua (trabajo de curso): 30% de la calificación (hasta un 3,0).

8.3.3 Convocatoria III:

Examen de teoría: 70% de la calificación (hasta un 7,0).

Evaluación contínua (trabajo de curso): 30% de la calificación (hasta un 3,0).

8.3.4 Convocatoria Extraordinaria:

Examen de teoría: 70% de la calificación (hasta un 7,0).

Evaluación contínua (trabajo de curso): 30% de la calificación (hasta un 3,0).



9. Organización docente semanal orientativa:

Grupos G. Reducidos Pruebas y/o Contenido
Fecha Grandes Aul. Est. Lab. P. Camp Aul. Inf. act. evaluables desarrollado

17-02-2025 6 0 0 6 0

Control de firmas,
sesión de teoría con

debates intercalados y
otras actividades a

desarrollar

Tema 1 teoría (días 1-2
[lunes y martes]), Tema

2 teoría (días 3-4
[miércoles y jueves]),

Práctica de campo (día
5 [viernes]). Total

créditos teóricos: 8,
total créditos campo: 6.

24-02-2025 6 0 4.5 0 0

Control de firmas,
sesión de teoría con

debates intercalados y
otras actividades a

desarrollar

Tema 2 teoría (día 6
[lunes]), Tema 3 teoría

(días 7-8-9 [martes,
miércoles y jueves]).

Total créditos teóricos:
8.

03-03-2025 0 0 0 0 0

10-03-2025 0 0 0 0 0

17-03-2025 0 0 0 0 0

24-03-2025 0 0 0 0 0

31-03-2025 0 0 0 0 0

07-04-2025 0 0 0 0 0

21-04-2025 0 0 0 0 0

28-04-2025 0 0 0 0 0

05-05-2025 0 0 0 0 0

12-05-2025 0 0 0 0 0

19-05-2025 0 0 0 0 0

26-05-2025 0 0 0 0 0

02-06-2025 0 0 0 0 0

TOTAL 12 0 4.5 6 0


