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INTRODUCCIÓN 

I. OBJETIVOS: Este curso aporta a los alumnos herramientas de la ecología 
de restauración para llevar a cabo investigación dentro de esta disciplina 
así como para la práctica de la restauración ecológica. Al finalizar el 
curso el alumno será capaz de ubicar los elementos distintivos de la 
ecología de restauración así como aquellos elementos de otras ramas de 
la ecología y otras ramas de la ciencia que le son auxiliares y será capaz 
de diseñar estrategias de restauración basadas en el concepto de la 
restauración adaptable.  

II. CONTENIDO PROGRAMÁTICO:

Teoría: 42 horas. 
Prácticas de laboratorio y campo: 54 horas. 

Unidad 1: Definiciones, conceptos, desarrollo histórico y problemática 
socioeconómica de la restauración ecológica. (6 horas). 
Objetivo: Que el alumno conozca los aspectos más relevantes del marco 
conceptual de la Restauración ecológica. 

1.1 Restauración ecológica, ecología de restauración y otros conceptos 
relacionados 
1.2 Origen histórico de la restauración ecológica 
1.3 Problemática social y algunas discusiones filosóficas sobre 
restauración ecológica 

Unidad 2. Disturbio y degradación ambiental, efectos negativos desde 
poblaciones hasta ecosistemas.  (10 horas). 
Objetivo:  

2.1 Tipos de disturbio 
2.2 Disturbio natural vs. Disturbio antrópico 
 2.3 Efectos en las poblaciones,  de erosión genética a extinción 
 2.4 Efectos en comunidades, especies invasoras 
 2.5 Procesos ecosistemicos, eutrofización, sedimentación y otras 

alteraciones. 

Unidad 3. .- Carácter dinámico de los ecosistemas y problemas de escala en 
restauración ecológica (6 horas) 
Objetivo:  

3.1 Modelos sucesionales y metas de la restauración 
3.2 Restauración sensu strictu vs. sensu lato 
3.3 Condiciones locales y regionales, importancia del contexto a nivel 
del paisaje 



Unidad 4. Características de los estados degradados, sucesión ecológica y 
modelos alternativos (10 horas). 
Objetivo:  

4.1 Resiliencia y sucesión 
4.2 Tipos de sucesión y manejo de la sucesión 
4.3 Trayectorias alternativas en los ecosistemas 
 4.4 Estados estables 

Unidad 5. ¿Que ha aportado y hacia dónde se dirige la ecología de restauración? 
 (6 horas). 
Objetivo:  

5.1 Sucesión detenida y restauración ecológica 
5.2 Restauración ecológica y desarrollo sostenible 
5.3 El futuro de la ecología de restauración 

Unidad 6. La restauración en práctica (4 horas). 
Objetivo:  

 7.1 Elaboración de un proyecto de restauración 
 7.2 Técnicas para controlar la topografía y de manejo de suelos 
 7.3 Manejo de la vegetación 
 7.4 Manejo de fauna 
 7.5 Monitoreo de la restauración 

III. PRÁCTICAS DE LABORATORIO Y CAMPO

La clase incluye dos secciones: 
i) Clase teórica y discusión de artículos (una sesión de tres horas cada
semana) 
ii) Clase práctica (salidas de campo)

Salidas de campo 

El curso incluye cuatro salidas de campo a sitios bajo restauración ecológica en 
el estado de Michoacán. Estas salidas tienen por objeto que los alumnos 
reconozcan en campos algunos de las limitaciones de la restauración ecológica 
y la forma en que se enfrentan las preguntas de investigación en restauración 
ecológica. Estas salidas se complementarán con discusiones en clase con el 
objetivo de integrar los conocimientos obtenidos en el curso. 

IV. METODOLOGÍA Y DESARROLLO GENERAL DEL CURSO.

El curso se basa en una estrategia combinada de aprendizaje colaborativo y a 
través de la resolución de problemas; en donde los estudiantes se involucran en 



el proceso de aprendizaje a través de la participación activa en ejercicios de 
clase, lectura de artículos y la discusión de éstos. Adicionalmente, iniciando en 
la segunda semana del curso y a lo largo del semestre, los alumnos llevarán a 
cabo un proyecto de investigación en el que aplicarán los conocimientos 
adquiridos en cada unidad temática del programa. 

V. SISTEMA GENERAL DE EVALUACIÓN. 

EVALUACIÓN DE LA PARTE TEÓRICA 
Participaciones diarias 10% 
Tareas semanales  20% 
Trabajo de investigación 20% 
Numero de exámenes parciales: 2 
1ro (unidades 1 a la 3) 25% 
2do. (Unidades 4 a la 6). 25% 

SUMA TOTAL 100% 

VI. SALIDA A CAMPO
Lugar: Nuevo San Juan Parangaricutiro 
Fecha: abril 2019 

Lugar: Atecuaro 
Fecha: mayo 2019 

Lugar: Cerro Punhuato 
Fecha: junio 2019 

VII. CORRELACIÓN CON OTRAS MATERIAS.
La materia está fuertemente relacionada con las materias obligatorias de 
Ecología. También es importante para este curso tomar conceptos de 
edafología, climatología, recursos naturales. 

VIII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Actividades en aula (Teoría) 
Unidad 1. semana 1 a la 3. 
Unidad 2. semana 4 a la 8. 
Unidad 3. semana 9 y 10. 
Unidad 4. semana 11 a la 13. 
Unidad 5. semana 14 y 15. 
Unidad 6. semana 16. 

Actividades en campo (Prácticas). 



Unidad 4. (Práctica de campo) semana 13 
Unidad 5. semana 14. 
Unidad 6. semana 15. 
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