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OBJETIVOS(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA

Discutir el contexto del surgimiento y los fundamentos del pensamiento de la comunalidad para el análisis de
las realidades municipales y de acción para el movimiento indígena en México.

TEMAS Y SUBTEMAS

1. CONTEXTO DEL MOVIMIENTO INDÍGENA EN AMÉRICA LATINA
1.1. El indigenismo de estado en América Latina, siglo XX
1.2 Indianismo y movimiento indígena en América Latina, siglo XX
1.3 El movimiento indígena y el indigenismo de estado en México, siglo XX
1.4 El movimiento indígena como sujeto histórico alternativo al capitalismo hegemónico

2. EL PENSAMIENTO DE LA COMUNALIDAD EN OAXACA
2.1. Contexto histórico y local en el que surge el pensamiento de la comunalidad
2.2. Contexto y propuesta de Floriberto Díaz: concepto, elementos y aportaciones
2.3. Contexto y propuesta de Jaime Martínez Luna: concepto, elementos y aportaciones
2.4. Juan José Rendón y La Flor Comunal: concepto, elementos y aportaciones.
2.5. Comunalidad y comunidad, una distinción necesaria

3. PERSPECTIVAS TEÓRICAS Y PRÁCTICAS DEL PENSAMIENTO DE LA COMUNALIDAD
3.1. La comunalidad como forma de acción colectiva de los pueblos indígenas: vínculos con la lucha por la
autonomía y el derecho a la libre determinación.
3.2. Comunalidad y sistemas normativos indígenas (SNI).
3.3. La comunalidad en los debates académicos actuales.
3.4. La comunalidad como enfoque para comprender e interpretar los pueblos indígenas.
3.5. La comunalidad como base para proyectos educativos de los pueblos indígenas.
3.6. El pensamiento de la comunalidad como propuesta postcapitalista.

3.6.1. Como epistemologías del sur.
3.6.2. Como procesos de descolonización.
3.6.3. Como fundamentos para la emancipación

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Con docente:
 Revisión de la literatura básica y complementaria de la asignatura.
 Análisis y síntesis de la literatura.
 Participaciones y discusiones abiertas y dirigidas de los alumnos sobre los temas.
 Revisión y/o realización de estudios de casos, ejemplos, prácticas y/o ejercicios.
 Redacción de ensayos académicos sobre la comunalidad.

Independientes:
 Revisión de la literatura básica y complementaria de la asignatura.
 Análisis y síntesis de la literatura.
 Investigación documental sobre la comunalidad.



CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

 La acreditación consistirá en tres evaluaciones parciales y una evaluación ordinaria.
 El promedio de las tres evaluaciones parciales corresponde al 50% de la calificación final, el restante

50% corresponde a la evaluación ordinaria.
 La calificación mínima aprobatoria de la asignatura es de 6.0.
 Los parámetros de las evaluaciones parciales serán a consideración del profesor en función del

contenido y objetivo de esta asignatura, debiendo contar con evidencia de las mismas.
 Para tener derecho a presentar las evaluaciones parciales y la ordinaria se deberá cubrir como mínimo

el 85% de asistencia.
 Las evaluaciones parciales y la ordinaria se efectuarán de acuerdo al calendario vigente de la

Universidad.
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PERFIL PROFESIONAL DEL DOCENTE

 Maestría o Doctorado en Sociología o área afín.
 Experiencia profesional y docente o de investigación mínima de dos años.


