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I. Datos de identificación. 

Espacio académico 
donde se imparte 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
Centro Universitario UAEM Zumpango 

 
 

Estudios profesionales  Licenciatura en Sociología, 2018 

 
 

Unidad de aprendizaje 
Multiculturalismo y 
etnonacionalismo 

  

 
 

Carga académica 3  1  4  7 

  
      Horas        
teóricas 

 Horas 
prácticas 

Total de     
horas 

        Créditos 

 
 

Carácter Optativa Tipo Curso Periodo escolar Sexto 

 
 

Área 
curricular 

Ciencias Sociales 
Núcleo de 
formación 

Integral 

 
 

Seriación Ninguna  Ninguna 

    
 UA Antecedente  UA Consecuente 
   

Formación común    

 Licenciatura    

   No presenta  

     

   
Ciencias Políticas y 
Administración Pública, 2018 

X 

  



 
 

4 

II. Presentación del programa de estudios. 

El programa de estudios Multiculturalismo y etnonacionalismo tiene por finalidad 
contribuir a un debate global en torno a la diversidad cultural y los Derechos 
Humanos en general. Esto a la luz de dos conceptos clave: el universalismo y el 
particularismo. El primer de ellos plantea la universalidad de los derechos en función 
de la unidad universal de lo humano; mientras que el particularismo plantea la 
universalidad de los derechos en función de la especificidad humana. De ahí que el 
estudio de lo humano desde el multiculturalismo y el etnonacionalismo se plantee 
como la reflexión crítica de la unidad y la diversidad de lo específicamente humano.  

La importancia de este debate es imprescindible para las ciencias sociales en la 
medida que la diversidad cultural es un factor universal que caracteriza el devenir 
social y civilizatorio en general.  

Para adentrarnos en dicho debate el programa se divide en tres unidades temáticas. 
La primera en torno a una discusión clásica de la construcción del Estado Nación y 
sus efectos e impactos en las culturas o naciones existentes en la construcción e 
integración del territorio, de ahí que las formas de resistencia, de cambio cultural o 
de transfiguración cultural sean el objeto de este apartado, procesos todos ellos que 
implican la violencia en pro de la formación integración del Estado Nación. 

La segunda unidad temática refiere a la distinción teórica y práctica entre los 
conceptos de multiculturalismo e interculturalidad, específicamente en lo que 
respecta a la distinción entre áreas culturales separadas entre ellas o culturas en 
relación o interacción. De ahí se deriva la discusión en torno a los Derechos 
Humanos, la diversidad cultural, los reconocimientos a la diferencia y las políticas 
del Estado para cuidar la diversidad cultural en el marco de los Derechos Humanos. 

En estas dos unidades temáticas el estudiante obtendrá las competencias teóricas 
para comprender los fenómenos culturales empíricos. De ahí que la tercera unidad 
temática se compone de estudios de caso, específicamente de aquellas 
experiencias étnicas que han cimbrado el proyecto de integración política y 
económica que el Estado Nación produce. Nos centraremos en los casos de las 
comunidades tsoltsiles y tseltales (zapatistas) de Chiapas; en las purépechas 
(Chaerán y Nurío) de Michoacán y en las nahuas de Guerrero. Los temas centrales 
de las propuestas empíricas se centran en las luchas políticas de la diferencia 
articuladas con el mundo de los zapatistas; las propuestas autonómicas de las 
comunidades purépechas de Michoacán y las policías comunitarias de las 
comunidades de Guerrero. De igual forma, los conflictos derivados por la defensa 
de la lengua y de la tierra de comunidades indígenas en el Estado de México, que 
refleja el choque entre la identidad étnica y el proyecto nacional. 
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Para el logro de estas competencias académicas y cognitivas se procederá a un 
formato de clase con lectura previa que sirva de plataforma para exposición y debate 
de ideas en el aula de clases, ya sea virtual o físico. De ahí que el profesor debe 
exponer las lecturas contextualizando el tema en particular del programa y 
aprovechando el cúmulo de lecturas expuestas y debatidas durante el curso, 
además de incorporar su propia experiencia de investigación en el tema como 
insumo para el logro de las competencias.  

Por su parte, los estudiantes deberán llegar con la lectura realizada y participar 
activamente en las ideas que se generen en la clase. Toda participación debe 
considerarse importante y el debate crítico debe asumirse como supuesto 
epistémico para el desarrollo de las clases. 
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III. Ubicación de la unidad de aprendizaje en el mapa curricular 
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IV. Objetivos de la formación profesional.  

Objetivos del programa educativo: 

Son objetivos de la Licenciatura en Sociología, formar profesionales que 
contribuyan en la investigación y solución de problemáticas relacionas con 
situaciones que afectan a la sociedad, tales como: las desigualdades, violencias, 
migraciones, pobreza y muchas otras que atentan contra la dignidad y libertad de 
las personas y de esta forma contribuyan al progreso social, económico y cultural 
del país, y desarrollar en los alumnos los aprendizajes y competencias, ampliar su 
universo cultural para: 

Generales 

• Ejercer el diálogo y el respeto como principios de la convivencia con sus 
semejantes, y de apertura al mundo.   

• Reconocer la diversidad cultural y disfrutar de sus bienes y valores. 

• Convivir con las reglas de comportamiento socialmente aceptables, y 
contribuir en su evolución.   

• Adquirir los valores de cooperación y solidaridad. 

• Ampliar su universo cultural para mejorar la comprensión del mundo y del 
entorno en que vive, para cuidar de la naturaleza y potenciar sus 
expectativas.   

• Asumir los principios y valores universitarios, y actuar en consecuencia. 

• Emplear habilidades lingüístico-comunicativas en una segunda lengua. 

• Tomar decisiones y formular soluciones racionales, éticas y estéticas. 

• Desarrollar su forma de expresarse, su creatividad, iniciativa y espíritu 
emprendedor.  

Particulares 

• Diseñar proyectos de investigación mediante el análisis y aplicabilidad de las  
propuestas teóricas y metodológicas de las principales escuelas 
sociológicas, entre las que destacan el positivismo, la acción social, el 
análisis estructural funcional; el cambio social en la teoría sociológica, la 
etnometodología, teoría del conflicto, el legado de la teoría crítica, la teoría 
de la estructuración, así como la combinación de las metodologías 
cuantitativas, cualitativas, de intervención y acción social para generar 
explicaciones e interpretaciones de la realidad social actual.   

• Proponer estrategias de investigación social a través del análisis de la 
diversidad social, política, cultural y ambiental que caracteriza a las 
sociedades para contribuir a la toma de decisiones para solventar las 
necesidades y problemáticas más apremiantes de las sociedades, de tal 
forma que se posibilite el restablecimiento de los derechos humanos, en su 
forma más amplia, considerando como base un pensamiento crítico y la 
vocación de servicio.  
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• Analizar datos e información de situaciones que afectan a la sociedad, tales 
como: las desigualdades, violencias, migraciones, pobreza y muchas otras 
que atentan contra la dignidad y libertad de las personas, a través del uso de 
software, técnicas estadísticas, aplicación de las técnicas de investigación 
relacionadas con el método estadístico cuantitativo en estadística descriptiva 
y el software para ciencias sociales, para brindar una alternativa de 
explicación de las causas, consecuencias y posibles estrategias de solución. 

• Evaluar proyectos de intervención social-comunitaria, mediante la valoración 
de cada una de sus etapas como es el diagnóstico, diseño e implementación 
a través de técnicas cuantitativas y cualitativas que correlacionan la 
funcionalidad y el grado la equidad entre los actores sociales y comunitarios 
de los ámbitos interno y externo del proyecto, del diagnóstico social, métodos 
de investigación como el histórico, comparativo, de estudio de casos, de 
comprensión (Verstehen), experimental, funcionalista, estructural, 
estadístico cuantitativo para proponer alternativas de mejoramiento y elevar 
la calidad de vida de la población. 

 

Objetivos del núcleo de formación integral: 

Proveerá al alumno de escenarios educativos para la integración, aplicación y 
desarrollo de los conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan el 
desempaño de funciones, tareas y resultados ligados a las dimensiones y ámbitos 
de intervención profesional o campos emergentes de la misma  

Objetivos del área curricular o disciplinaria:  

Evaluar proyectos y estrategias de investigación e intervención social, así como la 
información y datos que se generan en el análisis de lo social, mediante la 
contrastación y síntesis de los fundamentos epistemológicos, teórico- 
metodológicos y de aplicación de técnicas de investigación científica, para contribuir 
al planteamiento de alternativas de solución de las problemáticas y necesidades 
sociales más apremiantes de la sociedad. 

V. Objetivos de la unidad de aprendizaje. 

Analizar los postulados teóricos del multiculturalismo, la interculturalidad, la 
etnicidad y el Estado-Nación mexicano a través del estudio de los movimientos 
étnicos y la construcción de la ciudadanía multicultural; para la reflexión acerca de 
los problemas culturales específicos en su relación con la cultura hegemónica y, en 
su caso, diseñar políticas de solución. 
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VI. Contenidos de la unidad de aprendizaje, y su organización. 
 

Unidad temática 1. Estado Nacional y diversidad cultural 

Objetivo: Analizar distintas definiciones en torno al multiculturalismo y la interculturalidad 
en el marco de la construcción del Estado nacional, por un lado, y la emergencia del 
multiculturalismo globalizado mediante aprendizajes teóricos propuestos desde la 
sociología, la antropología, la filosofía y los estudios estéticos 

Temas: 

1.1 Nacionalismo y democracia 

1.2 Integración regional y Estado 

1.3 Construir nación, imaginarnos culturalmente homogéneos 

1.4 La expresión política del conflicto étnico nacional 

1.5 La estética hegemónica y la estética espectral de las zonas étnicas 

1.6 Lenguas, diversidad cultural y nación 

 

Unidad temática 2. Multiculturalismo e Interculturalidad 

Objetivo: Analizar críticamente el estudio de los derechos humanos individuales y los 
colectivos mediante las teorías del reconocimiento, la ciudadanía constitucionalista y el 
multiculturalismo en la sociedad liberal. 

Temas: 

2.1 La realidad social como áreas culturales a la realidad social como culturas en 
interacción o del Multiculturalismo a la interculturalidad 

2.2 Derechos Humanos y diversidad cultural o el reconocimiento como política de la 
diferencia 

2.3 Restricciones internas y protecciones externas en el funcionamiento del Estado como 
protector de los Derechos Humanos 

 

Unidad temática 3. Revueltas étnicas y Estado. Casos empíricos 

Objetivo: Distinguir las experiencias concretas de los movimientos étnicos que resaltan 
la configuración de formas ciudadanas alternas a la ciudadanía que proclama el Estado 
Nación en México, obteniendo la competencia sobre la diversidad cultural, las identidades 
y las políticas públicas que pueden implementarse para resolver problemas políticos de 
la diversidad cultural en México.   

Temas: 

3.1 La experiencia de Chiapas y la integración política global 

3.2 La experiencia de Michoacán y la autonomía 

3.3 La experiencia de Guerrero y las policías comunitarias 

3.4 El Estado de México. La defensa de la lengua y el territorio 
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