
325 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

 
 Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra 

  
 

Plan de estudios de la Licenciatura en Geografía Aplicada 
 

Programa  

LA VULNERABILIDAD SOCIAL EN EL ANÁLISIS DE RIESGO 

Clave Semestres 

7 u 8  

Créditos 

6 

Campo de 
conocimiento 

Interdisciplinario  

Grupo Gestión del Riesgo de Desastres 

Etapa Avanzada 

Modalidad Curso (X) Taller (X) Lab ( ) Sem ( ) Tipo T (  )     P (  )    T/P  (X)  

Carácter 
Obligatorio ( )              Optativo (X) 
 
Obligatorio E ( )        Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Semestre  

 Teóricas 2 Teóricas 32 

 Prácticas 2 Prácticas 32 

 Total 4 Total 64 

 
Seriación 

Ninguna (X) 
Obligatoria (   ) 

Asignatura antecedente 
 

 

Asignatura subsecuente 
 

 

Indicativa (   ) 

Asignatura antecedente 
 

 

Asignatura subsecuente 
 

 

 
Objetivo general:  
 
Distinguir y comprender los componentes conceptuales de la vulnerabilidad social, e integrar y 
utilizar dichos componentes en diversas aplicaciones para la prevención y atención de riesgos 
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de desastre. 
 
Objetivos específicos: 
 

1. Reconocer y discutir las especificidades y componentes de distintos enfoques sobre la 
vulnerabilidad social pertinentes y relevantes a la experiencia o amenaza de desastres. 

 
2. Estimar indicadores de vulnerabilidad social, económica, ambiental e institucional 

desde la perspectiva geográfica, para evaluar el peso de estos componentes en casos 
de estudio, en la prevención y atención  de riesgos. 

 
3. Aplicar distintas definiciones y métodos para medir vulnerabilidad en casos específicos, 

con la finalidad de identificar territorialmente las posibles afectaciones de poblaciones y 
lugares. 

 
Índice temático 

 Tema  
Horas 

 Semestre  
Teóricas Prácticas 

1. Enfoques conceptuales en torno a la vulnerabilidad social. 10 0 
2. La vulnerabilidad social y el riesgo de desastre. 8 0 
3. Componentes de la vulnerabilidad social. 6 6 
4. La medición de la vulnerabilidad social. 6 16 
5. Aplicaciones y ejemplos de análisis de vulnerabilidad. 2 10 

Total 32 32 
Suma total de horas 64 

 

Contenido Temático 

Tema Subtemas 

1. 

1.1. Enfoques y componentes de la vulnerabilidad social. 

1.1.1. Relación entre amenaza, vulnerabilidad, exposición y capacidades. 

1.1.2. Modelos de vulnerabilidad en distintos campos: riesgos ambientales, 
economía y finanzas, estudios de la pobreza y precariedad. 

1.2. La vulnerabilidad intrínseca y la vulnerabilidad específica. 

1.2.1. Vulnerabilidad global de sistemas y poblaciones. 

1.2.2. Vulnerabilidad dependiente de la amenaza. 

1.3. Los enfoques de la vulnerabilidad en retrospectiva y en prospectiva. 

1.3.1. Determinación de la vulnerabilidad a partir del análisis de eventos 
previos. 

1.3.2. Determinación de la vulnerabilidad en el marco del estudio de 
probabilidades. 

1.4. La vulnerabilidad y los enfoques sobre derechos (seguridad humana y 
capacidades). 

1.4.1. El concepto de seguridad humana. 

1.4.2. La vulnerabilidad social y el componente de incertidumbre. 
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2. 

2.1. La vulnerabilidad en el marco del riesgo de desastre: modelos 
conceptuales. 

2.1.1. Debates sobre el papel de la vulnerabilidad en la conceptualización 
del riesgo de desastre. 

2.1.2. La re-construcción de la vulnerabilidad tras el desastre. 

2.2. La vulnerabilidad, el desastre y la catástrofe. 

2.2.1. Diferenciación entre desastre y catástrofe. 

2.2.2. El desastre y su contraste con manifestaciones crónicas de riesgo. 

3. 

3.1. Tipos de vulnerabilidades: social, económica, ambiental e institucional. 

3.1.1. Vulnerabilidad social (relaciones sociales). 

3.1.2. Vulnerabilidad económica (recursos). 

3.1.3. Vulnerabilidad ambiental (calidad del entorno). 

3.1.4. Vulnerabilidad institucional (capacidades). 

3.2. Vulnerabilidad “a” (afectación) vs. vulnerabilidad “ante” (susceptibilidad). 
3.2.1. Tipos de afectaciones (daños, consecuencias negativas de la 

vulnerabilidad). 

3.2.2. Tipos de eventos desencadenantes (amenazas naturales o 
tecnológicas, fenómenos crónicos). 

4. 

4.1. Medición sociodemográfica y económica de la vulnerabilidad. 

4.1.1. Uso e identificación de variables e indicadores sociodemográficos (de 
afectación o susceptibilidad). 

4.1.2. Uso e identificación de variables e indicadores económicos (de 
afectación o susceptibilidad). 

4.1.3. La espacialización de indicadores de vulnerabilidad y sus fuentes de 
datos. 

4.2. Técnicas de análisis espacial de la vulnerabilidad. 

4.2.1. Técnicas descriptivas y algebraicas (uso de variables cualitativas, 
matrices, álgebra de mapas, construcción de indicadores, 
sumatorias). 

4.2.2. Aplicación de técnicas estadísticas inferenciales (técnicas 
discriminantes, técnicas de asociación espacial, técnicas de cálculo 
de probabilidades). 

4.3. Vulnerabilidades específicas e indicadores de exposición.  

4.3.1. Identificación de variables dependientes de la amenaza. 

4.3.2. Identificación de la condición de dependencia e independencia de las 
variables en los modelos de vulnerabilidad. 

5. 

5.1. Fuentes y desarrollo estadístico de índices de vulnerabilidad. 

5.1.1. Diseño de fuentes primarias. 

5.1.2. Bases de datos existentes. 

5.1.3. Fundamentos de la construcción de índices de vulnerabilidad. 

5.2. Casos de estudio tipo. 

5.2.1. Ciudad de México (1985) sismo. 

5.2.2. Acapulco (1999) huracán. 

5.2.3. Teziutlán (1999) deslizamiento de laderas. 
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5.2.4. Villahermosa (2007) inundación. 

 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición                                                     (X) Exámenes parciales                (  ) 
Trabajo en equipo                                         (X)  Examen final                  (  ) 
Lecturas                                                        (X) Trabajos y tareas                  (X) 
Trabajo de investigación                               (    ) Presentación de tema                 (X) 
Prácticas (taller o laboratorio)                       (X) Participación en clase                            (X) 
Prácticas de campo                                      (    ) Asistencia                                                 (X) 
Aprendizaje por proyectos                            (    ) Rúbricas                                                   (  ) 
Aprendizaje basado en problemas               (X)  Portafolios                                                (  ) 
Casos de enseñanza                                    (X) Listas de cotejo                                        (  ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 
Perfil profesiográfico 

Título o grado Licenciatura o Posgrado en: Geografía, Geografía Humana, 
Sociología, Antropología Social. 

Experiencia docente Mínimo 2 años en enseñanza en educación superior. 
Otra característica Experiencia profesional o académica comprobable en el tema de los 

riesgos de desastre y la vulnerabilidad social. 
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