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REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

No hay.

Haber superado las asignaturas: Dasometría e Inventariación Forestal,  Selvicultura y Certificación Forestal,
Ecología y Fauna Forestal, Gestión de Caza y Pesca. Sistemas Acuícolas.

Recomendaciones

COMPETENCIAS

Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento crítico.CB2

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Selvicultura.CEC11

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Aprovechamientos Forestales.CEC13

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Paisajismo Forestal.CEEF9

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Recuperación de Espacios
Degradados.

CEEF11

OBJETIVOS

Profundizar en  nuevas perspectivas de la gestión forestal. Aprender a analizar y diseñar técnicas de gestión
forestal eficientes para usos alternativos o complementarios a la obtención de productos forestales directos.
Desarrollar técnicas de gestión para el  uso recreativo y cinegético, la promoción de la biodiversidad, la fijación de
carbono y otros que se deriven de las demandas actuales de la sociedad. 

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
I. Introducción:  Nuevos planteamientos de la gestión forestal.  Cambios en las escalas de valores y en las
demandas sociales respecto a los montes. Nuevos usos: integración con los usos tradicionales del monte. Gestión
integral de sistemas forestales.
II. Diseño e implementación de métodos de gestión de sistemas forestales para el uso recreativo
 Objetivos:Obtener la capacidad para conocer y comprender cómo se organiza el uso recreativo en el monte y
cuáles  son  sus  principales  ventajas  e  inconvenientes.  Obtener  la  capacidad  para  desarrollar  criterios  de
sostenibilidad en el aprovechamiento del monte para el uso recreativo.
Tema 1. El uso social, recreativo o público del monte
Tema 2. Desarrollo de la demanda recreativa de espacios rurales
Tema 3. La cabida para el recreo. Métodos de evaluación
Tema 4. Pautas de planificación y gestión del uso recreativo en el monte
Tema 5. Equipamientos de uso público y recretivo
III. Técnicas de manejo de hábitat forestales para uso cinegético y faunístico
Objetivos:  Conocer las interrelaciones básicas entre los hábitats  forestales y la  vida silvestre,  así  como las
actuaciones encaminadas a fomentar esta última con vistas a su conservación, disfrute y/o aprovechamiento.
Tema 1. La sucesión forestal y la vida silvestre. El paisaje forestal y la vida silvestre: Fragmentación. Áreas
primigenias y de reserva. Zonas ribereñas.
Tema 2. Selvicultura y mejora del hábitat para vida silvestre. La vegetación como hábitat funcional: procura de
alimento, refugio y espacio vital.
Tema 3. La estructura forestal y la fauna silvestre. Las unidades de  vegetación como hábitats funcionales de la
fauna silvestre. Aplicación  a la fauna cinegética.
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Tema 4. Intervenciones como mejora del hábitat para la fauna  silvestre: alimento, refugio y espacio vital. El corto,
medio y largo plazo. Impactos de las actuaciones sobre los recursos del sistema forestal (vegetación, fauna).
Aplicación a la fauna cinegética

IV. Métodos de gestión de sistemas forestales y silvopastorales para el fomento de la biodiversidad
Objetivos: Conocer las técnicas a incorporar en la gestión selvícola que permitan fomentar la biodiversidad de los
sistemas forestales. Conocer y analizar métodos de pastoreo que conserven la diversidad de los ecosistemas.
Tema 1. Gestión selvícola y diversidad biológica. La Biodiversidad en el bosque: significado y cuantificación. Bases
para la gestión de la diversidad. Medidas selvícolas para la promoción de la diversidad. Valor ecológico del
arbolado en función de los microhábitat que albergan. El marteloscopio como herramienta de incorporación de la
diversidad biológica en los tratamientos selvícolas. Turno y diversidad biológica. Gestión de la madera muerta. 
Tema 2.  Organización del pastoreo para el fomento de la diversidad de los ecosistemas. Diversidad y diversidad
funcional.  Resiliencia y diversidad funcional.  Modelos generales de adaptaciones de las plantas al pastoreo.
Organización y métodos de pastoreo para el fomento de la diversidad.
V. Métodos y técnicas de gestión de sistemas silvopastorales para mejorar la eficiencia de los mismos
como sumideros de CO2
Objetivos: Aprender a analizar las implicaciones de las técnicas de gestión de los sistemas silvopastorales en la
eficiencia de los mismos en la fijación de carbono y posibles mejoras de su contribución a la mitigación del cambio
climático.
Tema 1. Contribución del pastoreo a la mitigación del cambio climático. Gases de efecto invernadero. Metano en
sistemas pastorales y gestión para la reducción de emisiones. Óxido nitroso en sistemas pastorales y gestión para
la reducción de emisiones. Dióxido de carbono en sistemas pastorales. Gestión del pastoreo para el secuestro del
carbono en suelo.
VI. Métodos de control y seguimiento del estado sanitario de los sistemas silvopastorales
Objetivos: Conocer los sistemas de indicadores de la salud de los ecosistemas
Tema 1.  Tarjetas de salud de los ecosistemas silvopastorales.  Tarjetas de salud: qué son y para qué sirven.
Indicadores de salud de los ecosistemas silvopastorales. Algunos ejemplos de tarjetas de salud.

- Viaje de prácticas a un espacio protegido (P.N. del Alto Tajo u otro similar). Elaboración de un informe crítico de
la visita realizada.
- Reconocimiento de espacios de uso recreativo en el monte.
-Diseño de un sendero-itinerario integrando actividades y actuaciones referentes a los diversos aspectos tratados
en la asignatura (ocio, recreo, fauna, diversidad, usos pastorales, etc.).
-Medida en campo de algunos indicadores de salud de los ecosistemas pastorales.

2. Contenidos prácticos

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
No hay.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
No se requieren adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial
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Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Total

Actividades de evaluación 2 2

Exposición grupal 3 3

Laboratorio 2 2

Lección magistral 34 34

Salidas 16 16

Seminario 3 3

Total horas: 60 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

Búsqueda de información 15

Consultas bibliográficas 15

Estudio 40

Trabajo de grupo 20

Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Cuaderno de Prácticas
Dossier de documentación
Información complementaria en Moodle
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas

Aclaraciones
Todo el material docente se alojará en la plataforma moodle a lo largo del curso. 

EVALUACIÓN
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CEC11 X X X

CEC13 X X X

CEEF11 X X

CEEF9 X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

40%

5

20%

5

40%

5
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Valora la asistencia en la calificación final:

N o

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
No hay

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
No hay.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:

Las establecidas por la normativa de la UCO
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2. Bibliografía complementaria
Se añadirán referencias actuales en moodle durante el curso.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
Organización de salidas

CRONOGRAMA

Periodo
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1ª Semana 0.0 0.0 0.0 1.5 1.0 0.0

2ª Semana 0.0 0.0 0.0 1.5 1.0 0.0

3ª Semana 0.0 0.0 0.0 1.5 1.0 0.0

4ª Semana 0.0 0.0 0.0 2.5 1.0 0.0

5ª Semana 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0

6ª Semana 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0

7ª Semana 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0

9ª Semana 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0

10ª Semana 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0

11ª Semana 0.0 0.0 1.0 3.0 0.0 0.0

12ª Semana 0.0 0.0 1.0 3.0 0.0 3.0

13ª Semana 0.0 0.0 0.0 3.0 12.0 0.0

14ª Semana 0.0 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0

15ª Semana 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total horas: 2.0 3.0 2.0 34.0 16.0 3.0

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.

www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA

uco.es/grados
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