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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

 
Programa de Posgrado en Geografía  

Plan de estudios de Maestría en Geografía  

 
Modalidad Presencial 

Anotar la denominación de la actividad académica 

Clave 
Dejar en 

blanco. 

Semestre/Añ 

o 
1º 

Créditos 
8 

Campo de conocimiento y/o algún 

otro tipo de agrupación 
Ordenamiento Territorial  

 
Modalidad 

Anotar la que corresponda: 

Seminario 

Tipo 
 
Elegir una de las siguientes: 

Teórico-práctica 

 
Carácter 

Elegir una de las siguientes: 

Optativa 

Horas:64 

 

 
Semana 

Anotar el número de 

horas semanales. 

 

 

Semestre/Año 
Anotar el número de 

horas al semestre o 

año. 

 
Duración 

Elegir una de las siguientes: 

16 semanas al semestre 

 Teóricas:4 Teóricas:64 

Prácticas: Prácticas: 

Total:4 Total:64 

Seriación 
Sin Seriación 
 

Actividad(es) 

académica(s) 

antecedente(s) 

Obligatoria ( ) Indicativa ( ) Ninguna ( ) 
   

Actividad(es) 

académica(s) 

subsecuente(s) 

Obligatoria ( ) Indicativa ( ) Ninguna ( ) 

   

 
Objetivo general: Explicar al alumnado con base en conocimiento teórico-metodológico la 
importancia de la reducción de la vulnerabilidad de la población ante posibles amenazas, 
con el objetivo de analizar ciertas metodologías para la mitigación de riesgos, lo cual, 
fomentará la prevención de desastres.  

Objetivos particulares:  
Que el alumno identifique claramente los conceptos y diferencias generales de amenaza, 
vulnerabilidad y riesgo 
Comprenda las múltiples metodologías cuantitativas y cualitativas para disminuir la 
vulnerabilidad en la población.  
Aplique de manera adecuada posibles soluciones por medio de modelos cartográficos en 
zonas urbanas y rurales 
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Contenido temático 

 
 

 
Unidad 

 

 
Temas y Subtemas 

 
Anotar la denominación de los temas y subtemas. 

Horas 
semestre/año 

Teóricas 
Anotar el 

número 

horas por 

unidad. 

Práctica 

s 
Anotar el 

número 

horas por 
unidad. 

1 Introducción y conceptos básicos 16 0 

1.1 Diferencia entre amenaza, vulnerabilidad y riesgo 

1.2 Impacto ambiental en el ordenamiento territorial 

1.3 Evaluación de riesgos en el ordenamiento 
territorial 

2 Riesgos y su relación con los desastres 16 0 

2.1 Evaluación del riesgo 

2.2 Tipos de desastres 

2.3 Desastres en zonas urbanas y rurales 

3 Ordenamiento territorial y su análisis cartográfico 16 0 

3.1 Los SIG y su relación con la gestión del riesgo 

3.2 Teledetección, fotointerpretación y fotogeografía 
aplicada a los riesgos de desastre 

3.3 Datos vectoriales y raster aplicados a la gestión 
del riesgo 

4 Ordenamiento territorial y su análisis rural-urbano 16 0 

4.1 Elementos cualitativos para ordenar el territorio 

4.2 Elementos cuantitativos para ordenar el territorio 

4.3 Diferencias entre zonas urbanas-rurales y su 
relación con el riesgo 

Subtotales 64 0 

Total 
Debe coincidir con el total de horas al semestre/año. 

64 

 

Estrategias didácticas 

Anotar las que correspondan: 

Aprendizaje basado en problemas, estudios de casos, trabajos de investigación, exposición y aprendizaje colaborativo 

Evaluación del aprendizaje 

Anotar las que correspondan: 

Rúbricas, exámenes, ensayos, control de lecturas y exposiciones. 

Perfil profesiográfico 

Anotar grado, experiencia y otras características requeridas. 

Profesor con maestría o doctorado en Geografía o posgrados afines con especialidad en el área de evaluación de 

vulnerabilidad, riesgos y desastres asociados a fenómenos de origen natural y ordenamiento territorial. 
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