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INTRODUCCIÓN: 
Actualmente el tema de los riesgos y amenazas que pueden participar en el 
desencadenamiento o construcción de un desastre, ya sean de origen natural o social, así 
como el análisis de las interrelaciones que constituyen situaciones de riesgo y 
vulnerabilidad, son prioritarios en las agendas internacionales, tanto a nivel 
gubernamental como de investigación. Esta asignatura intenta acercar a los alumnos a la 
apreciación de la complejidad de los elementos que interactúan y de las interacciones que 
facilitan o propician situaciones de vulnerabilidad y riesgo.  
 
OBJETIVOS: 

• Identificar las interrelaciones entre naturaleza y sociedad que favorecen la 
generación de desastres. 

• Reconocer las tradiciones teóricas para los conceptos de desastre, peligro, riesgo 
y vulnerabilidad y acercamiento a los conceptos en construcción. 

• Identificar los principales tipos de amenazas sociales a riesgos geológicos, 
hidrometeorológicos e industriales. 

• Analizar los procesos y actores sociales que participan en la construcción del 
riesgo y la vulnerabilidad. 

• Aproximación a la evaluación del riesgo. 
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NÚM. DE 
HRS. POR 
UNIDAD 

TEMARIO 
 

FECHA 

6 UNIDAD 1 TRADICIONES TEÓRICAS Y DEFINICIÓN DE 
CONCEPTOS 

2024 

 1.1  Desastre 
1.2  Riesgo 
1.3  Vulnerabilidad 
1.4  Peligro 
1.5  Amenaza 

31 de enero y 
14 de febrero 

15 UNIDAD 2 TIPIFICACIÓN DE PELIGROS  
 2.1  Geológicos 

            2.1.1    Sísmicos 
            2.1.2    Volcánicos 
2.2  Hidrometeorológicos 
            2.21     Inundaciones 
            2.2.2    Sequías 
2.3       Químicos 
            2.3.1    Naturales 
            2.3.2    Industriales 
2.4  Sanitarios 
            2.4.1   Contaminación 
            2.4.2   Epidemias 

14, 21, 28 de 
febrero  y 
6 de marzo  

6 UNIDAD 3 PROCESOS SOCIALES  
 3.1  Comunidad y estrategias de prevención 

3.2  Actores en la participación comunitaria 
3.3  Legislación vigente 
3.4  Colaboración internacional 
3.5  Atención de desastres 

13 y 20 de 
marzo 

 POSIBLE SALIDA A PRÁCTICA DE CAMPO A ALGUNA 
COMUNIDAD EN RIESGO  

 

6 UNIDAD 4 VULNERABILIDAD   
 4.1  Construcción de la vulnerabilidad 

4.2  Idea y alcance de la vulnerabilidad 
4.3  Modelos de vulnerabilidad 
4.4  Vulnerabilidad y reconstrucción 
4.5       Evaluación de la vulnerabilidad 

3, 10 y 17 de 
abril 

9 UNIDAD 5 APROXIMACIÓN A LA EVALUACIÓN DE 
RIESGO 

 

 5.1  Caracterización de algún peligro 
5.2  Varoración de la vulnerabilidad de la población ante 
el peligro caracterizado 
5.3  Aproximación al riesgo del caso de estudio 

8 y 22 de mayo 

42 TOTAL DE HORAS (de acuerdo con el semestre 2021-2)  
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EVALUACIÓN  
 
Actividad  Porcentaje  
Ejercicios en clase, reportes de lectura y tareas 35 
Participaciones 15 
Trabajo final: Aproximación a la evaluación de riesgo 50 
  
Asistencia mínima para acreditar el curso 80 
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