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El Diplomado Internacional: Arquitectura para el Desarrollo 

Comunitario y Salud Ambiental  
 

De inicio, en su concepción y gestión el diplomado pretender aportar en la 

búsqueda por ofrecer alternativas de vivienda en el medio rural desde la 

perspectiva sustentable y aplicable a las condiciones de recursos y de 

optimización de saberes compartidos entre la comunidad y la Universidad. El 

diplomado permitirá un acercamiento a condiciones de habitabilidad en un 

entorno saludable, de acuerdo con las características locales y considerando el 

aporte comunitario para lograrlo.  

Este hacer se orientará con propuestas teórico-prácticas conjuntando 

paradigmas en la vertiente de edificar con el uso de materiales y tecnologías 

limpias y con base en el concepto de salud ambiental, como elementos básicos 

para la orientación de la vivienda sustentable. 

 

 
PRIMER CURSO: ARQUITECTURA SOSTENIBLE 

 

Aquí se presenta el primer módulo de cuatro que constituyen el diplomado en 

arquitectura. En él se ofrece: un panorama general de la crisis ambiental; el 

debate, críticas y definiciones de la sostenibilidad y como el concepto se ha ido 

incorporando a las propuestas arquitectónicas; el caso de las mega ciudades y 

el análisis crítico de 4 casos de estudio. (40 hrs.) 

El segundo módulo contendrá metodologías y técnicas en el estudio y manejo 

de los materiales, su ciclo de vida y su instrumentación en proyectos urbanos y 

rurales, concluyendo el modulo con 3 casos de estudio. (40 hrs). 

El tercer módulo ofrecerá los elementos teóricos y las herramientas 

metodológicas para facilitar la participación comunitaria como instrumento 

fundamental en la transferencia e innovación tecnológica de proyectos 

arquitectónicos sustentables (40 hrs). 

El cuarto modulo consistirá en un taller de participación comunitaria (40hrs) 

donde los alumnos aplicarán los conocimiento teóricos adquiridos en un 

proyecto de desarrollo comunitario en una localidad en Andes. 

 



3 

 

 

 

 

Docentes participantes y características del curso 

TIPO 

Curso dirigido a los interesados en el desarrollo 
comunitario y la sustentabilidad: Funcionarios públicos, 
integrantes de ONG, estudiantes de pregrado y 
posgrado, docentes, investigadores y extensionistas 
entre otros. 

Docentes  

 
Profesor responsable: 
 
Mtro. Rigoberto Tárraga Lara. Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí, UASLP. México. rigobertolarraga@gmail.com 
 
Mgstr. María Luisa Montoya Rendón. FNSP. (U de Antioquia, 
Colombia). 
 
Mgstr. Margarita María Pérez Osorno. FNSP. (U de Antioquia, 
Colombia) 

 
Dr. Ramón Rivera Espinosa Universidad Autónoma Chapingo. 
UACh.  
México. rre959@gmail.com 

Modalidad 
Curso de actualización, inicial de diplomado, de 
educación continua, de Posgrado 

Duración 5 hrs presenciales por 3 días 

Trabajo Adicional 33 hrs extras 

Periodo Y Horario Tercera semana febrero 2016 

Requisito Proceso de inscripción, diligenciar formulario 

 

 

OBJETIVOS DEL CURSO (1ER MODULO) 

Al finalizar el curso el participante será capaz de: 

 Comprender y diferenciar los principales enfoques y modalidades de la 

arquitectura sostenible: sus orígenes, discursos, metodologías 

dominantes e impacto a partir del concepto de sostenibilidad y su 

apropiación a la arquitectura, considerando la Salud Ambiental como 

elemento esencial en la construcción de edificaciones. 

 Entender el papel del diseño arquitectónico en la problemática ambiental y 

su crisis civilizatoria, tomando en cuenta las megaciudades y su impacto 

ambiental, social, económico, cultural e institucional que las hace 

insostenibles. 

mailto:rigobertolarraga@gmail.com
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 Analizar críticamente conceptos y propuestas estudios de caso 

 

 

 

 

TEMAS A CUBRIR EN EL CURSO (1ER MODULO) 

Con base en el principio de flexibilidad, el curso consta de temas obligatorios y 

temas optativos a elegir de acuerdo al perfil e intereses de los estudiantes, 

hasta cubrir las 32 hrs totales de actividades. La distribución se presenta a 

continuación.  

UNIDAD TEMA Hrs 

Introducción 
 
Mtro. Rigoberto Lárraga Lara 
 
Mgstr. María Luisa Montoya 
Rendón 
 
Mgstr. Margarita María Pérez 
Osorno 

 

-Introducción: de lo global a la huella ecológica 
 
- Problemática ambiental 

• Pérdida de biodiversidad 
• Degradación de suelo 
• Cambio climático 
• Escases de recursos 
• Contaminación por químicos persistentes 
• Elevados costos energéticos 
• Inequidad en la distribución de la riqueza 
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Unidad 1 
 
EL PARAGUAS DE LA 
SOSTENIBILIDAD 
 
Mtro. Rigoberto Lárraga Lara 
Dr. Ramón Rivera Espinosa 

 

-Paradigma verde de la arquitectura 
-Mapa de las principales propuestas de la arquitectura 
sostenible 
-“Historia de la sostenibilidad” 
(Naina Pierri) 
“Ciudades sostenibles” 
(Hopwood & O`Briend) 
El paraguas de la arquitectura sostenible 
(Pedemonte y Yarke) 
Línea de tiempo de las principales propuestas 
arquitectónicas 
 

 
2 
 

2 

Unidad 2 
 
VIVIENDA ECOLÓGICA Y 
ECOTECNIAS 
 
Mtro. Rigoberto Lárraga Lara 
  

 

“Vivienda ecológica vivienda libre” 
 
Principales ecotecnias 
 
“Manifiesto por la vida y carta a la tierra” 
 
Análisis del ciclo de vida de los materiales 
 

2 
 

2 
 
 

 

Unidad 3 
 
“MEGACIUDADES” 
 
Mtro. Rigoberto Lárraga Lara 
Dr. Ramón Rivera Espinosa 
 

 

Dubai (elite y high tech) 
 
Ciudad de México “De las chinampas a la megalópolis” 
 
“Las mega-ciudades son sostenibles” 

 
2 
 
 

Unidad 4 
 
“CASO DE ESTUDIO” 
 
Mtro. Rigoberto Lárraga Lara 
Dr. Ramón Rivera Espinosa  

Green building -Vincent Calle Baut (Manhattan) 
 
Ciudad Rural Sustentable (Chiapas) 
DUIS “EL Reguilete” Gto. 
 
Componentes de la sostenibilidad de la vivienda 
tradicional (Huasteca Potosina) 
Metas de la sustentabilidad de la vivienda tradicional 

 
1 
 
 
 

2 
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UNIDAD TEMA Hrs 
Presentación de una 
propuesta de modelo de 
vivienda para la región.  

Total 16 

 En el anexo 1 puede consultarse el plan de trabajo específico para este módulo y 
en el anexo 2 el temario que incluye las lecturas específicas de cada tema. 

 

El orden en que se presentan las unidades y temas no representan ningún 

criterio de priorización.  

 

ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Enfoque general 

Además de las sesiones presenciales el curso requiere de 33 hrs de trabajo 

adicional por modulo que se utilizarán para la realización de lecturas 

especializadas, la formulación de un ensayo o proyecto temático. 

Este curso busca priorizar el aprendizaje significativo y relevante de sus 

contenidos, a través de una combinación flexible de actividades que propicien 

la reflexión y el análisis, así como la generación de productos concretos. El 

curso incluye discusiones grupales, lecturas de textos especializados, 

documentales para discusión y participación a través de la web. 

 

Dinámica de las sesiones presenciales 

Cada sesión requerirá la lectura obligatoria de varios artículos o capítulos de 

libros que se entregarán con suficiente anticipación. Una vez iniciada la sesión 

el profesor pedirá a los alumnos que expongan el contenido de las lecturas del 

día y sus comentarios individuales. A partir de lo anterior, el profesor abrirá la 

discusión a todos los participantes y la orientara hacia la búsqueda de los 

objetivos del tema. 

Para que se pueda sacar el máximo provecho de las sesiones, tanto el profesor 

como los estudiantes deben: 

 Leer los materiales de lecturas marcados como obligatorios 

 Revisar los documentos marcados como explorar contenido 

 Consultar algunas lecturas marcadas como muy recomendables y/o 

complementarias 

 Participar activamente aportando inquietudes, conceptos y/o 

experiencias. 
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 Colaborar para mantener un clima de tolerancia y apertura, cooperación, 

continuidad y concentración en los temas abordados. 

 

 

 

Acreditación del curso 

Para la obtención de la constancia de certificación, los participantes deben 
elaborar como producto ensayo y participar activamente en todas las sesiones. 
 
   

  
COSTOS DE CADA MÓDULO 

 

 Estudiantes y docentes Universidad de Antioquia. Cincuenta mil pesos 
($50.0000) 

 
  Egresados Universidad de Antioquia y funcionarios públicos. Cien mil 

pesos. ($100,000) 
 

 Publico General. Ciento cincuenta mil pesos ($150,000) 

 

Bibliografía obligatoria del curso (1ER MODULO) 

Ángel, F., Ángel A. 2002. “La ética de la Tierra. Ética y medio ambiente”. Enrique Leff 
(Coord.) Ética, vida y sustentabilidad. Serie Pensamiento Ambiental Latinoamericano 
No. 5. México: PNUMA, 331p. pp 12-26. 
 
Aguillón, J. 1996 Tesis “Propuestas Bioclimáticas para el Estado de San Luis Potosí” 
Universidad de Colima. 
 

Hopwood Bill, Mary Mellor and Geoff O´Brien. 2005. “Sustainable Development: 
Mapping Different Approaches”. Sustainable Development No.13.  Wiley InterScience. 
Pp.38-52. 

Moreno, A., Lárraga R., Benítez V. 2010. “Desarrollo humano, hábitat sustentable y 
vivienda bioclimática en la huasteca potosina: el caso del Ejido La Morena-
Tanchachín”. Espacio tiempo 5 Dossier: Sociedad y territorio. 

Morillón, D. 2011. Edificios sustentables en México: retos y oportunidades. CONAVI. 
Pdf. 
 
Motomura, O. 2002. Desarrollo Sustentable: Principios éticos para "hacer que las 
cosas pasen". En: Enrique Leff (Coord.) Ética, vida y sustentabilidad. Serie 
Pensamiento Ambiental Latinoamericano No. 5. México: PNUMA, 331p. pp 27-35. 
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Pedemonte y Yarque. 2009.  “El paraguas de la sustentabilidad en la arquitectura”. 
http:arqsustentable.com/actualidad.htm consultado febrero 2009. 
Pierri, N. 2001. "El proceso histórico y teórico que conduce a la propuesta del DS". en 
Pierri y Foladori, Guillermo (2001) ¿Sustentabilidad? Desacuerdos sobre el desarrollo 
sustentable. Uruguay: Trabajo y Capital, 219p. (pp. 27-79) 

Rigdon J. 1998. Introducción al diseño sustentable en la arquitectura. Universidad 
de Michigan, pdf. 

Toledo, V. 1996. “Principios etnológicos para el desarrollo sustentable de 
comunidades campesinas e indígenas”, Red latinoamericana y caribeña de ecología 
social. http://www.ambiental.net/biblioteca/ToledoEtnoecologia.htm Consultado en 
febrero del 2010. 

Velazquez, L. 2003. Propuesta de una metodología de planificación para el desarrollo urbano 
sostenible y sistema de evaluación de la sostenibilidad de ciudades medianas de América 
Latina. Tesis doctoral de la Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona. 
 
Zunino y Pickard,  2008. “Ciudades Rurales en Chiapas: Despojo gubernamental contra el 
campesinado”. CIEPAC, San Cristóbal. 
http://www.ciepac.org/boletines/chiapasaldia.php?id=571  

  

 
 
Bibliografía opcional 

Arnold, D. 2005. “Movimientos Sociales, movimientos indígenas y medio ambiente. 
Bolivia: Proyecto RIMISP”, 11p. Disponible en: 
http://www.rimisp.cl/getdoc.php?docid=3410 

Bartholo R., M. Bursztyn and Leonardos (2000) "Science and the ethics to 
sustainability". Chapter 17 in: Transition to Global Sustainability: the Contribution of 
Brazilian Science,   

Balée William and Clark L. Erickson (2006). Time and Complexity in Historical 
Ecology. Introduction Chapter. New York: Columbia University Press, pp.1-17. 

Boils, G. 2003. “Las viviendas en el ámbito rural”, Cultura, estadística y geografía. 
Revista No. 23, pp. 42-53. 

Barkin, D. 2002. El desarrollo autónomo: un camino a la sustentabilidad. Ecología 
política. Naturaleza, sociedad y utopía. Alimonda Héctor (comp.). Buenos Aires: 
CLACSO, ISBN 950-9231-74-6, 352 p. 

_________ 1998. Riqueza, pobreza y desarrollo sustentable. México: Editorial Jus y 
Centro de Ecología y Desarrollo. ISBN: 9687671041; versión electrónica. Disponible 
en: http://anea.org.mx/publicaciones.htm 

CEPAL. 2009. “Panorama social de América Latina”. Santiago de Chile: Comisión 
Económica para América Latina y el Carible, 258 p. [*] 
 

http://www.ambiental.net/biblioteca/ToledoEtnoecologia.htm
http://www.ciepac.org/boletines/chiapasaldia.php?id=571
http://www.rimisp.cl/getdoc.php?docid=3410
http://anea.org.mx/publicaciones.htm
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CICT (2009). The Earth Charter. Costa Rica: Consejo Internacional de la Carta de la 
Tierra. 

Daly, E. 2005. “Economics in a Full World”. Scientific American, Septembre 2005. 

Echeverria, E. 2008. “La transformación de la arquitectura tradicional en territorios 
comunales indígenas en México: conservación y destrucción del hecho arquitectónico 
como patrimonio que representa y reproduce un paisaje cultural”, X Coloquio 
Internacional de Geografía. http://www.ub.es/geocrit/-xcol/255.htm#_ednref9, 
consultado en febrero del 2010. 

EIU. 2005. “Quality of Life Index 2005”. London, The Economist Intelligence Unit's, 4p.  

Fisher R.J., Stewart Maginnis, W.J. Jackson, Edmund Barrow and Sally Jeanrenaud. 
2005. “Poverty and Conservation. Landscapes, People and Power”. IUCN Forest 
Conservation Programme. Zurich: UICN, 167p.   

Foladori, G. 2001. "La Economía Frente a la Crisis Ambiental". Controversias sobre 
sustentabilidad. México: Universidad Autónoma de Zacatecas-Miguel Ángel Porrúa-
Colegio de Bachilleres, 229 p. (pp. 127-146) 
GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, 25 de Noviembre de 2008. “Programa 
de certificación de edificaciones sustentables”, Secretaría del Medio Ambiente. 

Geilfus, F. 1997. "80 Herramientas para el desarrollo participativo”. IICA-GTZ. El 
Salvador. 

Galafassi, Guido (2001) "Las preocupaciones por la relación Naturaleza-Cultura-
Sociedad. Ideas y teorías en los siglos XIX y XX. Una primera aproximación". 
Revista THEOMAI , número 3. Argentina. 

Gaventa y Valderrama. 1999. “Participation, Citizenship and Local Governance” 
Institute of Development Studies.  

González R. Arnaiz, Graciano (s/f) "Un marco ético para la responsabilidad". 
Documento de trabajo. España: Universidad Complutense de Madrid. 7p. 

Gosseries, A. 2008. "Theories of intergenerational justice: a synopsis" Surveys and 
Perspectives integratin Enviroment & Society (SAPIENS), 1.1, 2008. 

Gudynas, E. 2002. "La ecología política de la integración: reconstrucción de la 
ciudadanía y regionalismo autónomo". Alimonda, Héctor (Comp) Ecología política. 
Naturaleza, sociedad y utopía. Buenos Aires: CLACSO, 352 p. (pp. 138-152) 

Hernández, A. 2003. “Calidad de vida y medio ambiente urbano, indicadores locales 
de sustentabilidad” (pendiente) 
Hopwood Bill, Mary Mellor and Geoff O´Brien. 2005. “Sustainable Development: 
Mapping Different Approaches”. Sustainable Development No.13.  Wiley InterScience. 
Pp.38-52. 

McAlpine, Patrick. 2007. "Los indicadores de sostenibilidad y la Agenda 21 Local: La 
experiencia de la isla de Guernsey." Ekonomiaz: Revista Vasca de Economía, ISSN 
0213-3865, Nº. 64, 2007. España: pp 150-173. * 
 

http://www.ub.es/geocrit/-xcol/255.htm#_ednref9
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Maldonado, D. 2009. “La clasificación: una herramienta para la inclusión de la 
vivienda vernácula urbana en el universo arquitectónico”, Revista INVI No. 66, Vol. 24, 
pp 115-157. 

Meadows D. H., Randers J. y Meadows D. L., 2004. “Limits to Growth-The 30 year 
Update”, Chelsea Green, Post Mills,Vermont. 
 
Modvar, C. and Gallopín. 2004. “Sustainable development: epistemological 
challenges to science and technology”. Santiago, Chile, 13 to 15 October 2004. 
Santiago de Chile, CEPAL, 37p. 
 
Motomura, O. 2002. Desarrollo Sustentable: Principios éticos para "hacer que las 
cosas pasen". En: Enrique Leff (Coord.) Ética, vida y sustentabilidad. Serie 
Pensamiento Ambiental Latinoamericano No. 5. México: PNUMA, 331p. pp 27-35. 

Najam Adil, Mihaela Papa y Nadaa Taiyab. 2006. “Global Environmental 
Governance A Reform Agenda”. Canada: IISD, 114p. 

LASALA. 2004. “Local Self Assessment Questionnaire. Germany: Local Authorities’ 
Self Assessment of Local Agenda 21 “ (LASALA  partner consortium), 19 p. 

Leff, E. (Coord) 2001. “Justicia Ambiental: Construcción y Defensa de los Nuevos 
Derechos Ambientales Culturales y Colectivos en América Latina”. Serie Foros y 
Debates Ambientales 1. México: UNAM, PNUMA, 275p 

Narváez, T. 1998. “Creando un nuevo mundo, diseño participativo y didáctica medio 
ambiental”, Universidad Autónoma de Nuevo León. México 

Ochoa A. 2006. “Aprendiendo en torno al Desarrollo Endógeno. Venezuela: 
Universidad de los Andes,” Fundacite Mérida y Consejo de Desarrollo Científico, 
Humanístico y Tecnológico ULA, 249 p. 

OECD, Environmental Indicators and Outlooks: http://www.oecd.org/  

ONU. 2010. “The Millennium Development Goals Report 2010”. New York: 
Milennium Project, United Nations, 80 p. [*] 

ONU. 2006. “Trends in Sustainable Development. Economic and Social Affairs”. New 
York: United Nations publication, 33 p.  Documento web: 
http://www.un.org/esa/sustdev/publications/trends2006/trends_rpt2006.pdf 

OPS, OMS 2010. Salud Ambiental: De lo Global a lo Local. Frumkin H. Editor. 
McGraw-Hill Interamericana Editores S.A. de C.C. pp1267. 

OPS, OMS 2010. Determinantes Ambientales y Sociales de la Salud. Editores 
Galvao L., Finkelman, J., y Henao S. Frumkin H. Editor. McGraw-Hill Interamericana 
Editores S.A. de C.V. México. Pp570. 

Perry, Gillermo E., Omar S. Arias, J. Humerto López, William F. Maloney y Luis 
Servén. 2006. “Poverty Reduction and Growth: Virtuous and Vicious Circles”. 
Executive Summary. Washington: Banco Mundial, 31 p. 

http://www.oecd.org/
http://www.un.org/esa/sustdev/publications/trends2006/trends_rpt2006.pdf
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Pierri, N. 2001. "El proceso histórico y teórico que conduce a la propuesta del DS". en 
Pierri y Foladori, Guillermo (2001) ¿Sustentabilidad? Desacuerdos sobre el desarrollo 
sustentable. Uruguay: Trabajo y Capital, 219p. (pp. 27-79) 
 
PNUD. 2006. “Informe sobre Desarrollo Humano San Luis Potosí 2005”. México: 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. 
 
Puente, S., J. Legorreta. 1998 “Medio ambiente y calidad de vida”. Instituto Nacional 
de Geografía Estadistica e Informatica. Plaza y Valdés.   
 

Puig, H. 1991. “Vegetacion en la Huasteca (México), Estudio Fitogeografico y 
ecológico”. Instituto de Ecología A.C. México. 

Raskin P. et al. 2002. “Great Transition. The promise and lure of the times ahead. A 
Report of the Global Scenario Group”. Boston: Stockholm Environment Institute, 99 p. 

Romero, Alberto (2002) Globalización y pobreza. Estados Unidos: e-libro.net, ISBN 
958-95033-5-7. 

Rosales M. 2006. "Modernidad, naturaleza y riesgo". Sotolongo y Delgado (2006) La 
revolución contemporánea del saber y la complejidad social. Hacia unas ciencias 
sociales de nuevo tipo. Buenos Aires: CLALSO. 

Segnestam, L. 2002. “Indicators of Environment and Sustainable Development 
Theories and Practical Experience”. Paper 89, Environmental Economics Series. 
Washington: World Bank 
 
Semarnat. 2008. “La Situación del Medio Ambiente en México 2008”. México: 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 357 p. 

Sevilla E. 2000. “Agroecología y desarrollo rural sustentable: una propuesta desde 
Latinoamérica”. Santiago Sarandon (ed) Agroecología. El camino para una 
agricultura Sustentable. Rosario 

Sherry, R. A. 1971. “A ladder of citizen participation”. Journal of the Royal Town 
Planning Institute.  

Singh, A. P. 2008. “Community Participation and Environment: A Symbiotic 
Interrelation”. The ICFAI Journal of Environmental Law, 7(1): 11-26.  

Stresser-Pean, G. 2008. “Viaje a la Huasteca con Guy Stresser-Pèan”. México, Fondo 
de Cultura Económica y Centro de Estudios Mexicanos y Centro Americanos. 

Takács-Santa, A. 2004. "The major transitios in the History of Human Transformation 
of the Biosphere". Human Ecology Review, Vol. 11, No. 1, 2004 [*] 

 

Tetreault, D. 2004. “Una taxonomía de modelos de desarrollo sustentable”, Espiral 
Estudios Sobre Estado y Sociedad, Teoría y debate, No. 29, pp. 55-59. México. 

Toledo, V. 1996. “Principios etnológicos para el desarrollo sustentable de 
comunidades campesinas e indígenas”, Red latinoamericana y caribeña de ecología 
social. http://www.ambiental.net/biblioteca/ToledoEtnoecologia.htm Consultado en 
febrero del 2010. 

http://www.ambiental.net/biblioteca/ToledoEtnoecologia.htm
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Toledo, Víctor, Pablo Alarcón Chaires y Lourdes Barón. 2002. “Reconceptualizar lo 
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Torres, J. 2010. “Arquitectura y etnobotánica de la vivienda rural Xi´iuyen la Palma, 
San Luis Potosí”. San Luis Potosí, UASLP, Tesis de maestría en Ciencias 
Ambientales.  

UAEM. 2000. “Atlas en la vivienda rural del Estado de Morelos”, RED CYTED XIV. E. 
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http://hdr.undp.org/en/reports/ 

UNESCO, 2009 “El Conocimiento Indígena”, Consultado en febrero del 2010. 
http://www.unesco.org/csi/LINKS/posters2009/SP%20LR/POSTER%20SP%20LR.pdf  
Varios. 2002. "Manifiesto por la vida". Boletín Formación Ambiental No. 30, Vol. 14, 
ene-jun 2002. México: PNUMA, 20 p.(9-14). 
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WWI. 2010. “State of the World 2010: Transforming Cultures, from consumerism to 
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