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PRESENTACIÓN DEL CURSO 
 

Este curso se sustenta en la base de que el clima es un aspecto ambiental que prácticamente 
es incontrolable. Por lo que la estrategia más inteligente es caracterizarlo tanto en espacio 
como en tiempo, y a partir de ahí diseñar estrategias para maximizar sus efectos positivos y 
minimizar sus efectos negativos sobre los seres vivos. Para lograr esta caracterización del 
clima se abordan técnicas y metodologías de manejo de información climática que 
desembocan en la integración de bases de datos y sistemas de información digital compilados 
en plataformas SIG (Sistemas de Información Geográfica), mediante los cuales se realizan 
análisis de adaptación, desarrollo y distribución de especies vegetales y animales.  

 
OBJETIVOS GENERALES 
 

Capacitar al alumno en el manejo, análisis e interpretación de datos climáticos, como 
herramienta de apoyo en la toma de decisiones relacionadas con el manejo de recursos 
naturales y actividades dependientes del clima. 
Que el alumno se sensibilice de la importancia de caracterizar las variaciones espacio-
temporales del clima como una estrategia ventajosa para minimizar los efectos climáticos 
negativos sobre las actividades del hombre.  

 
OBJETIVOS PARTICULARES 
 

 Capacitar al alumno con la integración y manejo de bases de datos climáticos. 

 Desarrollar en el alumno la capacidad para integrar sistemas de información ambiental 
en plataforma SIG, para el análisis de la adaptación, distribución, diversidad y riqueza 
de los diversos taxas vegetales.  

 Que el alumno adquiera las bases metodológicas para la determinación de los 
requerimientos agroecológicos de organismos poiquilotermos. 

 Incrementar en el alumno sus habilidades con respecto a la interpretación de datos 
climáticos y toma de decisiones relacionadas con aspectos dependientes de las 
condiciones ambientales. 

 
PERFIL DE EGRESO 
 

Al finalizar el programa del curso de Climatología Aplicada y Sistemas de Información 
Ambiental, el alumno:  

 Manejará los conceptos de meteorología, climatología, agroclimatología, agroecología, 
ecofisiología y biogeografía, aplicables en el manejo de información ambiental en 
general y climática en particular, dirigido al análisis de la adaptación, distribución y 
desarrollo de los seres vivos. 

 Entenderá el papel que juegan la climatología y disciplinas afines en el estudio, 
conocimiento y planeación del manejo de los recursos naturales enfocados a su 
aprovechamiento racional y conservación. 

 Tendrá la capacidad para elaborar, ejecutar y colaborar en proyectos de investigación 
y de docencia relacionados con el área de Climatología Aplicada.  

 



 
COMPETENCIAS PROFESIONALES 
 

 El alumno tendrá capacidad para: 

 Elaborar bases de datos climáticos. 

 Desarrollar sistemas de información ambiental. 

 Manejar metodologías para la caracterización de la agroecología y determinación de 
la distribución espacio-temporal de recursos fitogenéticos en ambiente GIS. 

 
METODOLOGÍA DEL CURSO (modalidad el proceso enseñanza aprendizaje) 
 

El curso consta de una parte teórica y una parte práctica. La teoría se cubrirá en horas clase, 
incluyendo exposiciones por el maestro y exposiciones por los alumnos, así como lecturas 
complementarias extra-clase. La parte práctica se llevará a cabo en el Laboratorio de 
Cómputo y salidas de campo, así como en el salón de clases con el desarrollo de talleres 
encaminados al dominio de algunas técnicas de cálculo. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Exámenes  50 % 

Prácticas de campo y laboratorio de cómputo 20 % 

Tareas y talleres en el aula 20 % 

Exposiciones orales 10 % 

TOTAL 100 % 

 
 
 
CONTENIDOS TEMÁTICOS 
 
I. INTRODUCCIÓN         
 1.1. Importancia del estudio del clima       
 1.2. Origen de la variación climática  
 1.3. Zonas climáticas mundiales         
 1.4. Variación climática y distribución de espacio-temporal de seres vivos 
 1.5. Climatología y disciplinas afines  
 1.6. Elementos del clima y su medición     

 1.6.1. Fotoperíodo         
  1.6.2. Radiación solar         

 1.6.3. Temperatura        
  1.6.4. Nubes         
  1.6.5. Precipitación pluvial       
  1.6.6. Humedad ambiental       
  1.6.7. Evaporación        
  1.6.8. Presión atmosférica       
  1.6.9. Viento           
 
II. VARIACIÓN ESPACIO-TEMPORAL DEL CLIMA     

2.1. Factores modificadores del clima en espacio 
  2.1.1. Latitud  

 2.1.2. Altitud  
 2.1.3. Relieve 
 2.1.4. Exposición del terreno 

  2.1.5. Vegetación 
 2.1.6. Corrientes marinas (sistemas de circulación) 
 2.1.7. Vientos (sistemas de circulación) 
2.2. Factores modificadores del clima en tiempo 
 2.2.1. Movimientos planetarios de traslación y rotación       



         
III. CLIMATOLOGÍA CUANTITATIVA 
 3.1. Bases de datos climáticos        
 3.2. Cálculo de parámetros climáticos 
  3.2.1. Normales climáticas       
  3.2.2. Estación de crecimiento 
   3.2.2.1. Por condiciones de humedad 
    3.2.2.1.1. Niveles de precipitación 
    3.2.2.1.2. Balance hídrico e índices de humedad del suelo 
   3.2.2.2. Por condiciones de temperatura 
    3.2.2.2.1. Período libre de heladas 
    3.2.2.2.2. Capacidad térmica para crecimiento y desarrollo 
     3.2.2.2.2.1. Unidades calor acumuladas 
     3.2.2.2.2.2. Unidades frío acumuladas 
   3.2.2.3. Por condiciones de luz 
    3.2.2.3.1. Fotoperíodo 
    3.2.2.3.2. Intensidad de luz 
     
IV. SISTEMAS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL 
 4.1. Objetivos de los sistemas de información ambiental 
 4.2. Sistemas de información en ambiente SIG 
 4.3. Elaboración de un sistema de información ambiental 
  4.3.1. Introducción a los sistemas de información geográfica 
  4.3.2. Elaboración de un sistema de información ambiental 
   4.3.2.1. Componente clima 
    4.3.2.1.1. Interpolación espacial 
   4.3.2.2. Componente suelo 
    4.3.2.1.1. Digitación e interpolación espacial 
   4.3.2.3. Componente topografía 
    4.3.2.3.1. Modelos de elevación digital    
   4.3.2.4. Componente vegetación 
    4.3.2.4.1. Imágenes de satélite y coberturas vegetales 
   4.3.2.5. Cuerpos de agua 
    4.3.2.5.1. Imágenes de satélite y cuerpos de agua 
   4.3.2.6. Planimetría 
    4.3.2.6.1. Archivos vectoriales 
 
V. ADAPTACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y DESARROLLO DE LAS PLANTAS EN FUNCIÓN DE 
LA VARIACIÓN CLIMÁTICA 
 5.1. Origen de las especies vegetales 
 5.2. Organismos poiquiilotermos y homeotermos 
 5.3. Adaptación climática de los poiquilotermos 
  5.3.1. Respuesta de organismos poiquilotermos a la temperatura 
  5.3.2. Respuesta de organismos poiquilotermos a la luz 
  5.3.3. Respuesta de organismos poiquilotermos a las variaciones de humedad 
  5.3.4. Requerimientos agroecológicos de especies vegetales 
  5.3.5. Determinación de la distribución actual y potencial de especies vegetales 
   5.3.5.1. Colecta georreferenciada de ejemplares en campo  
   5.3.5.2. Caracterización del ambiente de los sitios de colecta 
   5.3.5.3. Determinación de intervalos climáticos de adaptación 
   5.3.5.4. Retroclasificación  
   5.3.5.5. Obtención de la distribución actual y potencial en ambiente SIG 
  5.3.6. Límites climáticos de adaptación e intervalos climáticos óptimos 
   5.3.6.1. Crecimiento y desarrollo en ambientes limitantes y ambiente  
    óptimos 
 
VI. CAMBIO CLIMÁTICO Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES VEGETALES  
   
6.1. Efecto invernadero, calentamiento y sobrecalentamiento global    
6.2. Adelgazamiento de la capa de ozono 



6.3. Lluvias ácidas 
6.4. Deforestación, modificación de albedo, desertización 
6.5. Inversión térmica, contaminación atmosférica y la ocurrencia de heladas 
6.6. El fenómeno de El Niño Oscilación del Sur    
6.7. Efectos del cambio climático  
 6.7.1. Cambio climático y nivel del mar       
 6.7.2. Cambio climático y salud pública      
 6.7.3. Cambio climático y bosques       
 6.7.4. Cambio climático y cuerpos de agua      
 6.7.5. Cambio climático e islas de calor en zonas urbanas 
 6.7.6. Cambio climático y vegetación     
  6.7.6.1. Tipos fotosintéticos de las plantas  
  6.7.6.2. Efectos del incremento de CO2 en las plantas 
  6.7.6.3. Temperaturas cardinales de las plantas 
  6.7.6.4. Efectos del incremento de temperatura en la adaptación y   
   distribución geográfica de las especies vegetales 
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