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Objetivo General 

 
Analizar algunas herramientas geoespaciales para el análisis ambiental y territorial, definiendo puntos de georreferencia como áreas prioritarias de estudio 
 

Contenido Temático 

Unidad de Competencia Contenido 

I. Tecnologías para el análisis geoambiental 1.1. Fundamentos teóricos (noción de ambiente, paisaje y territorio) 

1.3. La visión espacial del conflicto sociedad-naturaleza: causas, desarrollo, 

consecuencias  

1.4. ¿Qué son las tecnologías geoambientales? 

1.1. Enfoques de gestión del territorio y principales corrientes geográficas  

1.1.1.Perspectiva económica 

1.1.2.Conservación  
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1.1.3. Geopolítica 

1.1.4. Planificación urbana y rural 

II. Métodos y técnicas para la georreferenciación ambiental-territorial 2.1. Introducción y panorama general. 

2.2. Sistemas de Información geográfica y cartografía digital  

2.3. Modelización de los datos y principios de geoestadística 

2.4. Diseño de mapas temáticos 

2.5. Percepción remota 

2.6. Mapeo territorial y participativo 

2.7. Ordenamiento territorial 

2.8. Impacto ambiental 

2.9. Planeación sistemática 

2.10. Planeación para la sustentabilidad 

III. Proyecciones y escenarios geoambientales en el sistema territorial 3.1. Definiciones, proyecciones y escenarios 

3.1.1. Cambio climático, calentamiento global y efecto invernadero 

3.1.2. Cambio de uso de suelo 

3.1.3. Densidad poblacional humana 

3.1.4. Riesgos naturales  

3.1.5. Erosión de suelos 

3.1.6. Cambios en la incidencia de enfermedades y riesgos de pandemias  

3.1.7. Contaminación ambiental 

3.1.8. Seguridad alimentaria y agroecología 

3.1.9. Agua y cuencas hidrográficas 

3.2. Paisaje local 
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Actividades de Aprendizaje 
 

Exposiciones 
Lectura y análisis de escritos acordes con el tema de investigación  
Círculos de discusión e intercambio de opiniones 
Análisis de métodos y modelos de georreferenciación ambiental-territorial  
Análisis  y propuestas de ejemplos de aplicación de los temas de la UA 
Contextualización nacional y local de los temas de la UA 
Desarrollo de un ensayo que involucre varios de los aspectos contemplados en la UA y el proyecto de investigación del alumno 

 

Procedimiento de Evaluación 

Producto de Evaluación Porcentaje 

Conocimientos (examen escrito de conocimientos) 50 % 

Reporte escrito de análisis de lecturas para discusión grupal  20 % 

Ensayo orientado al tema de investigación 30 % 

Total  100 % 
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