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OBJETIVOS(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA

Comprender los postulados teóricos de economías que se plantean como alternativas para el desarrollo y
bienestar local, regional y estatal, ante una compleja situación de vulnerabilidad del tejido social por el actual
modelo de acumulación de política neoliberal.

TEMAS Y SUBTEMAS

1. ECONOMÍAS ALTERNATIVAS
1.1. Generalidades

1.1.1. ¿Qué son las economías alternativas?
1.1.2. Antecedentes o surgimiento de las economías alternativas
1.1.3. Diferencia entre economías alternativas y economía convencional

1.2. Concepto de economías alternativas
1.3. Importancia de las economías alternativas en el desarrollo
1.4. Principios de las economías alternativas
1.5. Las economías alternativas en la planeación del desarrollo local, estatal y regional

2. ECONOMÍA CIRCULAR
2.1. ¿Cómo surge la economía circular?

2.1.1. Antecedentes de la economía circular
2.2. Importancia y beneficios de la economía circular
2.3. El modelo de la economía circular

2.3.1. Innovación
2.3.2. Producción y reelaboración
2.3.3. Distribución
2.3.4. Consumo, reutilización, reparación
2.3.5. Recogida
2.3.6. Reciclado
2.3.7. Materia prima/residuos

2.4. La economía circular como alternativa de desarrollo local, estatal y regional

3. ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA
3.1. Orígenes de la economía social y solidaria

3.1.1. Principales exponentes de la economía social y solidaria
3.2. Diferencia entre economía social y solidaria, y economía tradicional
3.3. Principios de la economía social y solidaria
3.4. El modelo de la economía social y solidaria
3.5. El cooperativismo en la economía social y solidaria
3.6. La economía social y solidaria en el desarrollo sostenible

3.6.1. La economía del bien común y su relación
3.6.2. El enfoque de la Organización Internacional del Trabajo
3.6.3. Modelo de empresas

4. ECONOMÍA FEMINISTA
4.1. Principales exponentes de la economía feminista



4.2. Economías de género
4.2.1. Evolución del género en la economía
4.2.2. Perspectivas de las economías de género

4.3. Enfoque feminista en la economía
4.4. Teoría Feminista y la economía
4.5. Importancia del feminismo en la economía
4.6. La economía feminista en el desarrollo

4.6.1. Mujeres en el Desarrollo (MED)
4.6.2. Género en el Desarrollo (GED)
4.6.3. La economía feminista y la división sexual del trabajo
4.6.4. Políticas públicas y el feminismo económico
4.6.5. Mujeres en el Desarrollo Rural
4.6.5. Casos relevantes sobre economía feminista

5. ECONOMÍA SOSTENIBLE
5.1. Economía ecológica

5.1.1. Origen de la economía ecológica
5.1.2. La ecología y la sostenibilidad
5.1.3. Ecología y sociedad
5.1.4. Economía ecológica y las políticas públicas de desarrollo
5.1.5. Economía, ecosistemas y flujos energéticos

5.2. Economía Verde
5.2.1. Origen de la economía verde
5.2.2. La economía verde en el contexto mexicano
5.2.3. La economía verde como estrategia de desarrollo sostenible
5.2.4. El cuidado del medio ambiente en la economía verde
5.2.5. Dilema sobre el uso de los bienes comunes

5.3. Economía Azul
5.3.1. Principales exponentes de la economía azul
5.3.2. La economía azul en el contexto mexicano
5.3.3. Principios de la economía azul
5.3.4. La economía azul y el impacto en el desarrollo local, estatal y regional
5.3.5. La economía azul y la relación al acceso al agua potable, la alimentación y la energía

6. OTRAS ECONOMÍAS ALTERNATIVAS
6.1. Economía Creativa o Naranja
6.2. Economía Campesina
6.3. Freeconomy
6.4. Economía Participativa y Colaborativa
6.5. Bioeconomía
6.6. Economía del Comportamiento

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 las economías alternativas.

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



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 Economía Social, Economía Sustentable o área afín.
 Experiencia profesional y docente o de investigación mínima de dos años.


