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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
 
La Gestión Ambiental Local ha sido definida como una herramienta fundamental del desarrollo de los países a través de la Agen-
da Local 21 que invita a los gobiernos locales a conducir el desarrollo en su territorio, equilibrando la protección del medio am-
biente natural y social, imprescindible para el desarrollo de indicadores, planes o programas que contribuyan a la construcción de 
un estilo de desarrollo sustentable. Bajo los principios de Gestión, participación ciudadana y del enfoque sistémico, el curso espe-
ra contribuir a que los estudiantes de Ingeniería en Recursos Naturales desarrollen habilidades de gestión bajo el marco de la 
sustentabilidad, aplicables en sus futuras funciones profesionales.  
  

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  (de enseñanza – de aprendizaje) 
 
El curso tiene la modalidad de taller con exposiciones docentes, lecturas y estudios de casos. Cada sesión requiere la interacción 
activa de los participantes, por lo cual la presencia de cada uno es esencial para el aprendizaje del colectivo. Los participantes 
deberán realizar trabajos prácticos grupales.  
 

 
OBJETIVOS  DE LA ASIGNATURA  (Tipo:  B=Básica  G=Genérica  E=Específica)  
 
 
Objetivo General: 
 
Que los estudiantes de Ingeniería en Recursos Naturales cuenten con herramientas conceptuales y metodológicas tanto para 
desempeñar sus labores profesionales con una visión de gestión ambiental local como para utilizar su creatividad en el diseño y 
ejecución de acciones específicas en el ámbito local para un desarrollo de herramientas necesarias el desarrollo sustentable. 
 
Objetivos Específicos: 
 
Los estudiantes: 
 
Cuenten con un marco conceptual y de antecedentes históricos para implementar acciones de Gestión Ambiental Local.  
 
Amplíen su capacidad en la elaboración de indicadores, planes o programas ambientales. 
 
Amplíen su capacidad para actuar de manera empírica en el desempeño de sus labores profesionales, aplicando principios meto-
dológicos consistentes con el enfoque de la gestión ambiental local.  
 
Amplían su comprensión compleja de la realidad. 
 
 
RECURSOS DOCENTES: Computador, Proyector. 
 

 
CONTENIDOS 
 
Contenidos Principales 
 
Módulo I. Fundamentos de la Gestión Ambiental  
 
Marco teórico de la gestión ambiental local. 
Política pública en gestión ambiental local en Chile. 
Gestión ambiental local y sus lineamientos en el territorio. 
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Módulo II. Herramientas de gestión ambiental local. 
  
Metodología matriz de marco lógico. 
Metodologías de diagnóstico ambiental participativo. 
Principios metodológicos para la elaboración de indicadores ambientales. 
Ejemplos de planes de gestión ambiental municipal. 
Gobernanza ambiental local. 
Ejemplos de mediación ambiental. 
 
Programa 
 
 

Sesión N° Actividad 

1 Introducción del curso, presentación del programa. ¿Para qué hacer gestión ambiental 
local? y el desarrollo histórico de la gestión ambiental y su paso hacia lo local. 

2 Política pública en gestión ambiental local en Chile. 

3 Metodología matriz de marco lógico. 

4 Sistema de certificación ambiental municipal (SCAM). 

5 Ejemplos de planes de gestión ambiental municipal. 
 

6 Primera Evaluación: Presentación PPT e informe con territorio identificado y li-
neamientos para una estrategia de gestión ambiental local. 

7 Metodologías de diagnóstico ambiental participativo. 

8 Metodologías de diagnóstico ambiental participativo. 

9 Principios metodológicos para la elaboración de indicadores ambientales. 

10 Segunda Evaluación: Presentación PPT e informe con indicadores ambientales 
asociados a la estrategia de gestión ambiental local. 

11 Ejemplos de planes de gestión ambiental municipal. 
 

12 Ejemplos de planes de gestión ambiental municipal. 
 

13 Educación ambiental como una herramienta de gestión ambiental local. 

14 Tercera Evaluación: Presentación PPT e informe con propuesta de proyectos 
ambientales asociados a las problemáticas ambientales locales. 

15 Gobernanza ambiental, ejemplos de Chile y el exterior. 

16 Descentralización y gestión ambiental local. 

17 Cuarta Evaluación: Presentación PPT e informe de la estrategia ambiental con 
propuesta de ordenanza ambiental para el territorio. 
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PROFESORES PARTICIPANTES  (Lista no excluyente) 

Profesor Departamento Especialidad o área 

Miguel Santos División de Educación Ambiental Ministerio del Medio Ambiente Gestión Ambiental Local 

Víctor Vidal División de Educación Ambiental Ministerio del Medio Ambiente Educación Ambiental 

 
 

 
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE (Se redefine todos los semestres) 

Instrumentos Ponderación 

Primera Entrega 25% 

Segunda Entrega 25% 
Tercera Entrega 25% 
Cuarta Entrega 25% 
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