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1.- OBJETIVO PARTICULAR: 

RECONOCER LA IMPORTANCIA DE LA VULNERABILIDAD SOCIAL Y SUS COMPONENTES  DENTRO DEL ANÁLSIS 
DE RIESGO. 
 

2.-TEMAS Y SUBTEMAS 
 

1. IConceptos básicos del análisis de riesgo 
1.1. Administración del riesgo 
1.2. Peligro (amenaza), vulnerabilidad y riesgo 
1.3. Aspectos generales. 
 

2. Tipología  de los peligros ambientales 
2.1. Peligrosnaturales 
2.2. Peligrosantropogénicos 
2.3. Conceptualización social de los desastres. 

 
3. ¿Qué se entiende por vulnerabilidad? 

3.1. Abordaje analítico de la vulnerabilidad. 
3.2. Relaciones entre peligro, pobreza, marginación y vulnerabilidad social. 

 
4. Componentes de la vulnerabilidad. 

4.1. La vulnerabilidad física. 
4.2. La vulnerabilidad económica. 
4.3. La vulnerabilidad social. 
4.4. La vulnerabilidad política. 
4.5. La vulnerabilidad técnica. 
4.6. La vulnerabilidad ideológica. 
4.7. La vulnerabilidad cultural. 
4.8. La vulnerabilidad educativa. 
4.9. La vulnerabilidad ecológica. 
4.10. La vulnerabilidad institucional. 

 
5. Medición de la vulnerabilidad. 

5.1. Desafíos de la medición de la vulnerabilidad social. 
5.2. Acotando el análisis de la vulnerabilidad social. 
5.3. Utilizando SAVE para la medición de la vulnerabilidad. 
5.4. Casos de estudio. 
 
3.- ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 

TEÓRICAS 50 %:  
LAS CLASES TEÓRICAS SE DESARROLLARÁN PRINCIPALMENTE EN AULA QUE CUENTE CON PROYECTOR. 

LAS CLASES TEÓRICAS SERÁN CONDUCIDAS POR EL PROFESOR, A LOS ALUMNOS SE LES DEJARÁN A LEER 
TEXTOS, ARTÍCULOS Y LIBROS DURANTE EL DESARROLLO DEL CURSO, LOS CUALES SERÁN EXPUESTOS POR 
ELLOS MISMOS EN CLASE, O SERVIRÁN PARA GENERAR PROCESOS DE DISCUSIÓN EN EL DESARROLLO DEL 
CURSO. 

PRÁCTICAS  50%  
LAS PRÁCTICAS SE DESARROLLARÁN A LO LARGO DEL CURSO EN EL CENTRO DE CÓMPUTO DEL 
INSTITUTO. 
 
4.- NECESIDADES DE LOGÍSTICA:  
 
PROYECTOR DENTRO DEL AULA DE CLASES, ÁREA DE CÓMPUTO PARA EL DESARROLLO DE LAS 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO Y UN SISTEMA DE TRANSPORTE PARA LAS SALIDAS DE CAMPO. 
 
5.- CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION Y ACREDITACION 
 
LA CALIFICACIÓN MÍNIMA DE APROBACIÓN SERÁ OCHO. SERÁ CONSIDERADA LA ASISTENCIA AL CURSO 

(95% DE ASISTENCIA SERÁ EL 10% DE LA CALIFICACIÓN), SE REALIZARÁN LECTURAS PARA SU DISCUSIÓN EN 
EL SALÓN Y PARA PRESENTACIONES ORALES PERSONALES (20%), SE CONSIDERARÁN LAS PRÁCTICAS DE 
LABORATORIO (30%), A LO LARGO DEL CURSO SE APLICARÁN EXÁMENES EN CADA UNIDAD (20%). SE 
REALIZARÁ UNA SALIDA A CAMPO QUE TENDRÁ UN VALOR DEL 20%. 
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7.- PERFIL ACADEMICO SUGERIDO PARA EL DOCENTE 
 
EL DOCENTE DEBERÁ POSEER AL MENOS EL GRADO DE MAESTRÍA Y TENER EXPERIENCIA DE DOS AÑOS 

EN EL ÁREA DE RIESGO Y VULNERABILIDAD SOCIAL, TENER CONOCIMIENTOS EN EL  ANÁLISIS DE DATOS 
GEOGRÁFICOS EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA. 


