
 
 
 

Curso de posgrado 

MANEJO DE BIENES NATURALES VIVOS Y SUS ESPACIOS DE GESTIÓN 
 
Coordinadores: 
Dra. Luciana Montalto (FHUC-UNL; INALI, CONICET-UNL) 
Lic. Alba Imhof (FHUC-UNL) 
Dra. Bárbara Tolosano (Secretaría a Ciencia, Arte y Tecnología-UNL) 
 
Docentes 
Med. Vet. Alejandro Larriera (FHUC-UNL) 
Dr. Alejandro Giraudo (FHUC-UNL; INALI, CONICET-UNL)  
Dr. José Francisco Pensiero (FCA-UNL, ICiAgro Litoral CONICET-UNL)  
Dr. Gonzalo Sozzo (FCJS-UNL) 
Dr. Pablo Siroski (ICiVet FCV-CONICET, Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, 
Santa Fe) 
CPN. Pablo Tabares (Vicepresidente de la Fundación Hábitat y Desarrollo) 
 
Se contará con profesores invitados para las diferentes unidades 
 
Objetivo general 
Consolidar competencias y buenas prácticas en planeamiento y gestión de bienes 
naturales vivos y en la generación de políticas, estrategias de conservación y uso 
sostenible; promoviendo una formación transdisciplinaria acorde con las actuales 
demandas y requerimientos nacionales e internacionales. 
 
Objetivos específicos 
• Conocer, analizar y evaluar críticamente conceptos relacionados con la 

conservación, el manejo y la puesta en valor de los bienes naturales vivos. 
• Conocer la arquitectura jurídica y diseños institucionales en lo que refiere a las 

problemáticas vinculadas con los bienes naturales vivos implicados en ellas para 
realizar intervenciones adecuadas en la actividad de gestión. 

• Identificar los espacios institucionales y las vías para actuar en relación con ellos 
reconociendo los límites, posibilidades y facultades de intervención y 
considerando las tendencias que tensionan contemporáneamente las decisiones 
de gestión en la toma de decisiones sobre estos bienes naturales vivos. 

 
  



 
 
 

Contenidos a desarrollar 
 
UNIDAD 1: MANEJO DE BIENES NATURALES FAUNÍSTICOS Y SUS ESPACIOS DE 
GESTIÓN. 
 
FUNDAMENTOS DE LA UNIDAD 
El manejo de los bienes naturales faunísticos bajo sus diferentes modalidades es un 
componente habitual de los programas de conservación de especies y ecosistemas. Ya 
sea que el proyecto de conservación se refiera a grupos taxonómicos específicos, o a 
ecosistemas completos, las estrategias de manejo, tanto directo como indirecto, con 
fines de aprovechamiento sustentable, de recuperación poblacional o de control de 
especies invasoras, resultan las herramientas de uso más frecuente para 
administradores gubernamentales o gestores de conservación. En esta unidad se 
presentan y discuten los orígenes y la evolución de los distintos conceptos, así como 
su aplicación práctica y efectividad, evaluada a partir de estudio de casos. 
 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
Historia, presente y perspectivas de las políticas de acceso a los bienes naturales vivos 
in situ. Manejo de bienes naturales vivos. ¿Qué es el manejo? Objetivos y propósitos 
del manejo. Sostenibilidad y manejo adaptativo. Bienes Naturales vivos, manejo in situ 
y ex situ. Sistemas mixtos. Manejo de bienes naturales vivos in situ: Manejo de 
poblaciones y de ecosistemas. Aumentar, disminuir y mantener. Manejo extractivo y 
no extractivo. Deontología y consecuencialismo en conservación. 
La actividad cinegética con fines turísticos y recreativos en la Argentina y el mundo. 
La caza y pesca recreativa, comercial, de subsistencia e industrial. 
Criaderos de fauna: comerciales, para refuerzo poblacional o como reservorios. 
Manejo de bienes naturales vivos ex situ: zoológicos, muestrarios, santuarios, centros 
de rescate y rehabilitación, acuarios, criaderos, bancos genéticos y otros dispositivos. 
Recursos genéticos. 
Evaluación de efectividad de manejo. Monitoreo y retroalimentación. Análisis de 
Amenazas, Problemáticas y Conflictos. Control y vigilancia. Visitación pública y 
participación ciudadana. Problemas de manejo: ejemplos de planificación y efectividad 
de gestión (positivos y negativos). Planes de supervivencia de especies y planes de 
gestión de poblaciones. 
Historia, presente y perspectivas de los Zoológicos y Acuarios en el mundo y en 
Argentina. Crisis en los zoológicos. Des-zoologización. Repensando los zoológicos: 
objetivos y necesidad. Centros de rescate y rehabilitación de animales. Animales 
salvajes, exóticos, especies amenazadas. Animales en zoológicos. Bienestar animal: 
nutrición, higiene y epidemiología veterinaria, etología aplicada a animales en 
cautiverio. Enriquecimiento ambiental y entrenamiento positivo. Manejo reproductivo. 
Control y erradicación de fauna. Invasiones biológicas. Especies exóticas y especies 
invasoras. Sistemas de análisis de riesgo.  



 
 
 

Material genético. Acceso a los recursos genéticos. Tipos de uso: investigación básica 
y aplicada, con y sin fines de lucro.  
 
 
UNIDAD 2: MANEJO DE BIENES NATURALES FLORÍSTICOS Y SUS ESPACIOS DE 
GESTIÓN 
 
FUNDAMENTOS DE LA UNIDAD 
Argentina posee una rica y variada flora nativa, incluyendo casi el 20% de los 

endemismos registrados para el Cono Sur. Dicha flora forma parte de distintos tipos 

de vegetación propios de cada ecorregión o provincia fitogeográfica. A través del 

tiempo, las actividades antrópicas han modelado el paisaje y modificado tanto la flora 

como la vegetación prístina. El conocimiento de la flora local, a través de su 

prospección y documentación, constituyen acciones imprescindibles para la valoración 

de sus especies y herramientas fundamentales  a la hora de diseñar estrategias de 

conservación de las mismas.  En esta unidad de presenta una síntesis de la riqueza 

florística que posee nuestro país, la importancia de las especies nativas como recursos 

fitogenéticos y se analizan distintos casos en los que se combinan acciones de 

prospección, conservación, manejo  y puesta en valor de la flora y vegetación nativa.  

 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
Flora y vegetación. Conceptos, tipos, conservación y manejo. Distribución de la 
biodiversidad florística. Centros geográficos de origen y diversificación de las especies 
cultivadas. Importancia de las especies vegetales nativas como fuente de recursos 
genéticos. Flora de Argentina, especies nativas, naturalizadas, adventicias y 
endémicas.  
El Programa de documentación, conservación y valoración de la flora nativa de la 
Universidad Nacional del Litoral.  
Pastizales. Aspectos generales, importancia, productividad, manejo productivo y 
conservación. Sistemas silvopastoriles.  
Bosques nativos. Situación actual e histórica de los bosques nativos de Argentina y de 
la provincia de Santa Fe. Ley de presupuestos mínimos de protección ambiental de los 
bosques nativos. Planes de manejo y conservación.  
Bancos de germoplasma. Acceso a los recursos fitogenéticos. Tipos de bancos, 
Objetivos. Conservación a mediano y largo plazo. Acondicionamiento, conservación y 
monitoreo de las semillas. Regeneración. Cultivo in vitro y crio-conservación.  
 
 
 
 
 



 
 
 

UNIDAD 3: MARCO REGULATORIO E INSTITUCIONAL 
 
FUNDAMENTACIÓN DE LA UNIDAD 
El objetivo central que se persigue  en esta unidad es brindar  nociones básicas y 
abordar los problemas prácticos más relevantes que encierra en la actualidad la 
gestión  de vegetales, animales y biodiversidad in situ y de colecciones vivas ex situ.  
Se abordan cuatro tópicos centrales, los tres primeros vinculados a la gestión  y 
manejo in situ: (a) el estatuto de los vegetales en general y del árbol en particular en el 
mundo jurídico, los debates contemporáneos al respecto y la problemática de los 
conflictos en la toma de decisiones sobre la gestión de estos bienes; (b) el estatuto 
jurídico del animal y la fauna salvaje y la problemática jurídica  contemporánea de su 
gestión; (c) la protección de la biodiversidad y la problemática dela acceso a los 
recursos fitogenéticos. Por último, en cuarto lugar, nos ocupamos de brindar nociones 
básicas y  explicar los principales problemas jurídicos que implica la gestión de  
colecciones vivas ex situ. 
El espacio  regulatorio que se aborda centralmente es el de la Argentina, tomando 

debidamente en cuenta las influencias del derecho internacional y del derecho global 

a través del soft law y recurriendo a  algunos abordajes de Derecho Comparado  que 

permiten  una mejor compresión del panorama actual. 

 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
Los vegetales en el Derecho. La protección de la flora en Argentina.  Plantas 
medicinales y medicinas tradicionales. Los bosques. El arbolado urbano. Vinculación 
con la lucha contra el cambio climático. Los árboles en la tutela del patrimonio 
cultural: los árboles históricos; los “árboles notables”. 
El estatuto jurídico del animal. Bienestar animal y derechos de los animales. 
Convención Internacional sobre Tráfico y Comercio de Especies amenazadas de Fauna 
y Flora (CITES).  Regulación de la caza y la pesca en Argentina. Aspectos jurídicos del 
Rewiling. ONGs internacionales y nacionales, roles y aportes (Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza (UICN), Wildlife Conservation Society (WCS)). 
La protección jurídica de la biodiversidad. Protocolo de Nagoya. Bioprospección y 
acceso a los recursos genéticos. Protección jurídica de la biodiversidad en Argentina. 
Estrategia Nacional de Biodiversidad. La protección del patrimonio cultural inmaterial 
asociado a conocimiento ancestral sobre las plantas, nivel internacional y nacional. 
Regulación internacional y nacional de colecciones animales y vegetales ex situ: 
Zoologicos. Acuarios. Arbolarios. Viveros. Herbarios. Jardines botánicos. Bioterios. 
Biobancos. ONGs internacionales y nacionales, roles y aportes (Association of Zoos an 
Aquariums (WAZA), Botanic Gardens Conservation International, International 
Association of Botanic Gardens, Asociación Latinoamericana de Parques Zoológicos y 
Acuarios (ALPZA), Sociedad Argentina de Botánica)  
 
Modalidad: Virtual 



 
 
 

 
Cantidad de participantes: 40 
 
Carga horaria y créditos: 90 horas y 6 UCas 
 
Evaluación: 
Aprobación de un trabajo final integrador de los diferentes módulos a partir de la 
resolución de problemas aplicados concretos. Modalidad de entrega virtual en un 
plazo posterior a la finalización del curso. 
 
Condiciones de admisión de los cursantes. 
Destinado a profesionales o estudiantes avanzados de carreras universitarias con 
interés de formarse en el planeamiento y gestión de bienes naturales y en la 
generación de políticas, estrategias de conservación y uso sostenible. Para los casos 
no contemplados, se considerará el reglamento de cuarto nivel de la UNL y la 
admisión estará a cargo del comité académico del curso. 
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