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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  Sociología de la religión 

 
 

Carga académica 3  1  4  7 

  
      Horas        
teóricas 

 Horas 
prácticas 

Total de     
horas 

        Créditos 

 

 

Carácter Optativa Tipo Curso Periodo escolar Octavo 

 

 

Área 
curricular 

Ciencias Sociales 
Núcleo de 
formación 

Integral 

 

 

Seriación Ninguna  Ninguna 

    
 UA Antecedente  UA Consecuente 
   

Formación común    

 Licenciatura    

   No presenta X 
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II. Presentación del programa de estudios. 

Atiende un campo relevante en la historia humana, pero no siempre reconocida su 
importancia entre posturas jacobinas y no debidamente informadas en sus 
implicaciones sociales, de donde resulta imperativo poseer las habilidades al 
interior de la Sociología, para identificar su presencia, describir su mecánica y 
función en el sistema social específico a cada contexto de interés.  

El conjunto de temas contempla un panorama básico entre las corrientes teóricas 
definitorias de este campo, a lo largo de sus aportes en la historia sociológica; en 
seguida, contempla los conceptos teóricos básicos (deslindando a la vez, los 
prejuicios inherentes a un uso coloquial de términos pertinentes a lo religioso); 
posteriormente, se observan las diferentes configuraciones socio-religiosas 
ocurridas en contextos específicos a nivel mundial, latinoamericano, y mexicano. 
De esta manera, se corresponde con la obligación formativa de una sociología 
local a la vez que global de las realidades vigentes en el aquí y ahora.  

Para cumplir lo anterior, se persigue una formación en la teoría y en la capacidad 
sobre el terreno de los escenarios socio-religiosos, destinando tiempos a cada una 
de estas partes; compromiso con la actividad de gabinete, documentación en 
fuentes secundarias y habilidad de instalarse en la observación y documentación 
directa.  

El papel del responsable del curso, será indicar con el ejemplo, las formas de 
proceder en los quehaceres de gabinete y campo.   
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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:  

Proveerá al alumno de escenarios educativos para la integración, aplicación y 
desarrollo de los conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan el 
desempeño 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 las sociedades.  
 

V. Objetivos de la unidad de aprendizaje. 

Analizar las formas y los eventos religiosos de culturas pasadas y presentes, 
desde una mirada sistémica para explicar fenómenos religiosos a nivel 
internacional y nacional, como problemáticas no solo relativas a la esfera de lo 
“sagrado”, sino que se construyen en las estructuras económica, política y social.  
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VI. Contenidos de la unidad de aprendizaje, y su organización. 

Unidad temática 1. De lo sistémico al inconsciente colectivo 

Objetivo: Distinguir los distintos abordajes clásicos y en boga de lo religioso 
entre las elaboraciones simbólicas de lo sagrado, y las actuales innovaciones de 
lo sistémico, con sus implicaciones económico, político y social; mediante los 
aportes fundamentales de E. Durkheim, M. Weber, y N Luhmann, para tener la 
habilidad de la mirada sociológica respecto a lo sagrado en relación con los 
sistemas sociales. 

Temas:  

1.1  E. Durkheim: función social de la religión a partir de lo Sagrado 

1.2  M. Weber: vínculo entre economía y religiosidad 

1.3  N. Luhmann: dada su relevancia otorgada en el medio de las Ciencias 
Sociales 

 

Unidad temática 2. Conceptos fundamentales y vínculos sistémicos 

Objetivo: Analizar los conceptos fundamentales como Sagrado/profano; 
objetivo/subjetivo, Mito/rito a través de los estudios sociológicos en religión, para 
estructurar sistémicamente sus interrelaciones, con lo cual se pueda describir y 
analizar los hechos religiosos 

Temas: 

2.1 Sagrado/Profano, binomio conceptual sustantivo de lo religioso 

2.2 Numinoso, aspecto de la relación objetivo-subjetivo en la religión 

2.3 Mito-Rito, categorías para la descripción del hecho religioso 

2.4 Significantes de lo sagrado y significados en el sistema de sistemas 
económico-político-social, visualizando las articulaciones de los conceptos 
anteriores 

 

Unidad temática 3. Religiosidad, Religiones, poder, economía y sociedad. 

Objetivo: Distinguir los vínculos sistémicos entre los escenarios religiosos y sus 
condicionantes y determinantes, por medio de la descripción de los eventos de 
poder, economía y en los tejidos sociales, para sus registros descriptivos en sus 
escenarios sociales concretos. 

Temas: 

3.1 De las prácticas mágicas a las iglesias y sectas: cultos en la historia y 
geografía internacional 

3.2 Diversidad religiosa y cristianismos en América Latina 

3.3 Protagonismo del catolicismo en América Latina y México 

3.4 Religiosidad popular en América Latina y México 
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