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I. INTRODUCCIÓN  

 
 

De acuerdo con la FAO (2020), en el mundo existen un poco más de 370 millones 
de personas en alrededor de 90 países que se autoidentifican como indígenas que 
aportan experiencias construidos a lo largo del tiempo para definir su cultura, así 
como su identidad, utilizando los recursos que disponen en todos los ámbitos de la 
vida. La conceptualización de la cultura se ha formulado desde diferentes 
disciplinas, por ejemplo y desde la antropología, el concepto de cultura o civilización 
se definió como aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el 
arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualquiera otros hábitos y capacidades 
adquiridas por el hombre en cuanto miembro de la sociedad. Una discusión 
conceptual llevada a cabo por Giménez (2017) y en el marco de este análisis se 
concibió a la cultura como la organización social del sentido, interiorizado de modo 
relativamente estable por los sujetos en forma de esquemas o representaciones 
compartidas y objetivado en formas simbólicas, todo ello históricamente y 
socialmente estructurado. Niño (2017) concibe a la cultura como todo lo hecho por 
Los seres humanos: casas, caseríos, pueblos, ciudades, palacios, castillos; 
veredas, caminos, carreteras, autopistas; instrumentos, herramientas, máquinas, 
equipos; alfabetos, idiomas, lenguajes, poesía, cuento, novela, filosofía, ciencia; 
métodos, técnicas, estrategias; estructuras sociales o sociedades en general, 
estructuras económicas, políticas, religiosas, etc. etc. etc. Todo lo creado o hecho 
por ellos. Material o ideal.  
 

Aunque el concepto de identidad se incorpora en el marco conceptual de las 
ciencias sociales, para algunos autores llegó de manera tardía, sin embargo, 
Giménez Op. Cit. pág. 54 señala que el concepto siempre ha estado presente ya en 
forma implícita o bajo formulaciones o terminología. Este concepto siguiendo con el 
autor, es inseparable de la idea de culturas y subculturas a las que se pertenece o 
participa. Ambos conceptos – identidad y cultura- aplicados en las poblaciones 
indígenas, son las variables centrales del curso, que se estructuró para aportar 
información teórica y práctica sobre estas concepciones.   
 
 

II. OBJETIVO Y COMPETENCIAS GENERAL 
 

Objetivo general  

 

Desarrollar en las y los estudiantes los conceptos fundamentes relacionados con la 
identidad y cultura para su aplicación en las regiones indígenas, el curso le 
proporcionará al estudiantado las herramientas y fundamentos básicos que le 
permitirá generar y difundir conocimiento sobre identidad y cultura indígena y de 
manera específica:  

 



 

  
 

Competencia genérica  

 

Conoce, aprende y analiza el conocimiento científico, metodológicas relacionados 
con la identidad y culturas indígenas. 

 

Objetivos específicos  

 

1. Analizar los diferentes conceptos, así como los fundamentos teóricos 
relacionados con la identidad y cultita indígena  
 

2. Examinar los modelos de políticas públicas y su relación con los procesos de 
toma y ejecución de decisiones en las regiones indígenas. 
 

3. Analizar el conocimiento y saberes y su aplicación para la transformación de 
la naturaleza y para establecer su relación con ellos mismos y otros actores 
fuera del sistema social.   
 

Competencias específicas o profesionales del curso 
 

1. Incorpora en su formación profesional aquellos conocimientos que le 
permitan comprender la importancia de la identidad y cultura indígena para 
fundamentar el desarrollo de estas regiones.  
 

2. Reflexiona acerca de las implicaciones de incorporar información científica y 
técnica en proponer alternativas para el desarrollo con la participación de las 
comunidades de las zonas indígenas.  

 
 
  

III. CONTENIDO DEL CURSO 
 

HORAS 
ESTIMADAS 

TEMAS Y SUBTEMAS  OBJETIVOS DE LOS 
TEMAS  

 
6:00 HORAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I. Marco Conceptual  
1.1. Cultura  
1.2. Identidad  
1.3. Indígena  
1.4. Identidad y cultura indígena  
1.5. territorios indígenas  
        
II. Fundamentos teóricos relacionados a 
la cultura identidad indígena   
2.1. El paradigma del multiculturalismo 
2.2. Interculturalidad  

 
Conocer y aplicar el 
marco conceptual para 
el desarrollo desde la 
comunidad en las zonas 
indígenas. 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 
6:00 HORAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8:00 HORAS 
 

2.3. Teoría de los derechos de los pueblos 
indígenas  

2.4. Teoría y práctica de la educación 
indígena  

2.5. Teoría social e integración indígena  
2.6. Cosmovisión indígena  
2.7. Movimientos indígenas  
 
III. Políticas públicas   
3.1. Marcos teóricos 
3.2. desigualdades sociales y económicas 
        En las regiones indígenas  
 3.3 Políticas públicas para la convergencia  
       regional    
3.4. Las políticas públicas indígenas en 
        Latinoamérica  
3.5. Participación indígena en la 
       construcción de las políticas públicas  
3.6. Instrumentos Financieros en las 
       regiones indígenas   
3.7.  modelo de gestión y aplicación de 
         recursos financieros en las regiones 
         indígenas 
 

Revisar las bases 
teóricas para el 
desarrollo desde la 
comunidad en las zonas 
indígenas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificar las áreas de 
oportunidad para el 
desarrollo desde la 
comunidad con énfasis 
en la productividad, 
beneficios ambientales, 
económicos y sociales. 
 
 
 

 

HORAS 
ESTIMADAS 

TEMAS Y SUBTEMAS  OBJETIVOS DE LOS 
TEMAS  

 
10:00 
HORAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8:00 HORAS 
 
 

 
IV. Asociaciones y organizaciones en las 
regiones indígenas 
        
4.1. Sujetos colectivos   
4.2. Asociación   
4.3. Organización  
4.4. Modelo de asociación   
4.5. Modelo de organización   
4.6. Modelo de toma y ejecución de 

decisiones en las culturas indígenas  
 
 
 
 
V. Conocimiento y saberes indígenas  
6.1. Hombre-naturaleza y divinidad   
6.2. conocimiento tradicional e indígena  
6.4. Dinámica de saberes locales  
6.5. método de investigación de saber local 
6.5. Conocimiento tradicional indígena y 

 
Aplicar técnicas para la 
generación de 
información, análisis de 
datos y definición de 
intervenciones para el 
desarrollo desde la 
comunidad en las zonas 
indígenas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diseñar opciones de 
formación y 
participación campesina 
para la intervención para 



 

  
 

 
 
 
 
 
 

        científico el desarrollo desde la 
comunidad en las zonas 
indígenas 
 

 
 
 

HORAS 
ESTIMADAS 

TEMAS Y SUBTEMAS  OBJETIVOS DE LOS 
TEMAS  

 
10:00 
HORAS 
 

 
VI. Diversidad sexual en las culturas 
indígenas  
 
6.1 El concepto de diversidad sexual 
6.2 Los discursos donantes del campo 
      Sexual 
6.3 Ética y diversidad sexual  
6.4 Diversidad sexual y género en 
      contextos indígenas  
6.5 Estudios de casos 
 

 
Conocer, sistematizar y 
generar conocimiento 
sobre la diversidad 
sexual en las culturas 
indígenas para aplicar 
planes de intervención 
cuyo eje integrador lo 
constituya la diversidad. 
 
 
 
 
 
 

 
 

V. LISTA DE PRÁCTICAS 
 

1. Modelo de gestión y aplicación de recursos financieros en regiones 
indígenas 

2. Documentar casos de estudios sobre la diversidad sexual en regiones 
indígenas (Istmo de Tehuantepec)  

3. Modelo de asociación y organización en regiones indígenas  
 

 
 
 

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Video-proyector 
Computadora portátil 
Biblioteca digital 
Recorridos de campo a programas de políticas públicas en zonas indígenas 
Páginas electrónicas del curso 
Grupos de trabajo 
 



 

  
 

 
VI. ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 
Para el desarrollo del curso se utilizarán las siguientes herramientas de 
enseñanza-aprendizaje:  
 

a) La exposición frente a grupo por el profesor titular del curso y de profesores 
invitados para desarrollar temas específicos, así como análisis de casos 
para de temas planteados. 

b) Presentación y análisis de lecturas   
c) Recorridos de campo en regiones indígenas para identificar modelos de 

políticas públicas orientados hacia la población indígena.  
d) Debate de temas sobre formas alternativas de organización comunitaria y 

diversidad sexual en regiones indígenas. 
 

VII. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Consistirá en el conjunto de actividades que inciden de manera directa en el 
aprendizaje, otorgándoles un mayor peso a los aspectos que permiten observar de 
manera clara el grado de avance en el proceso de enseñanza. A continuación, se 
ofrecen los detalles de la evaluación del curso.  
 

 

Criterios Valor  

Asistencia al menos al 80% de las sesiones 15% 

Presentación de lecturas individuales 15% 

Participación en discusiones 15% 

Reportes de lecturas y cierres temático 15% 

Trabajo grupal 10% 

Trabajo final 30% 

Total 100% 

 
 
 

VI. INTEGRACIÓN Y ENTREGA DEL PORTAFOLIO DEL CURSO 
 

La integración del portafolio de evidencias de la participación del curso constará 
de los siguientes materiales: 
 

1. Tres ejercicios de reflexión individual: Marco conceptual, modelo de 
asociación y organización y diversidad sexual.                                                               

2. Una evaluación individual del desempeño en el curso. 
3. Tres evaluaciones del grupo para cada participante de la exposición de 

temas. 
4. Un trabajo final de una revisión sobre los distintos marcos teóricos que 

abordan la identidad y cultura indígena y su aplicación en distintas regiones 
indígenas.   

 



 

  
 

Las evidencias serán entregadas una semana antes de que finalice el curso, para 
que los y las participantes tengas la oportunidad de corregir o mejorar los 
productos entregados. 

 
 
 
OBRAS SELECTAS  
 
Guillermo Bonfil Batalla.  etnólogo, antropólogo y escritor mexicano egresado de 
la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Autor del libro; el México Profundo; Una 
civilización negada, editado por la editorial Grijalbo, 1990. En esta obra, Bonfil 
Batalla aporta elementos para demostrar que la civilización mesoamericana sigue 
presente en el México actual y se manifiesta por esa gran diversidad de pueblos, 
comunidades y sectores sociales que constituyen la gran mayoría de la población 
del país, la civilización mesoamericana es una civilización negada y que es 
imprescindible reconocer, señala el autor.  
 
Dr. Stavenhagen, Rodolfo. Sociólogo egresado de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, entre los textos emblemáticos del autor, destacan: 1) el 
espacio cultural latinoamericano, derechos indígenas y derechos humanos en 
América Latina, y conflictos étnicos y la cuestión étnica.   
 
Dr. Pablo González Casanova, egresado con estudios de doctorado en 
la Sorbona de parís. Entre sus obras destaca: Explotación, colonialismo y lucha por 
la democracia en américa latina.  Este volumen tiene como eje de selección los 
conceptos democracia, explotación, colonialismo interno y global.  
 

Dr. Luis Villoro. Doctorado en la escuela de Filosofía y Letras de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Entre sus obras destacan: Los grandes momentos del 

indigenismo en México, México: El Colegio de México, 1950, el estado plural, pluralidad de 
culturas, México: Paidós / UNAM, 1998. 
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