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OBJETIVOS  

• Adquirir herramientas teórico-metodológicas para comprender y gestionar el 
patrimonio biocultural. 

• Reconocer la importancia del patrimonio biocultural, su relación con los 
pueblos indígenas y las estrategias de conservación. 

• Identificar los conocimientos de los pueblos indígenas con relación al cuidado 
de la naturaleza. 



• Indagar en los impactos al patrimonio biocultural por el modelo de desarrollo 
hegemónico. 

• Conocer propuestas de programas comunitarios de gestión biocultural. 

 
NÚM. DE 

HRS. POR 
UNIDAD 

TEMARIO 

12 Unidad 1 BASES TEÓRICAS PARA EL ANÁLISIS DEL PATRIMONIO 
BIOCULTURAL 
1.1. Ecología y Etnoecología 
1.2. Ecofeminismo 
1.3. Del paisaje natural al paisaje construido 
1.4. Recursos naturales: valor económico y cultural 
 

16 Unidad 2 PATRIMONIO BIOCULTURAL  
2.1. ¿Qué es el patrimonio biocultural?  
2.2. Cultura e identidad territorial 
2.3. Caracterización biocultural de México 
2.4. Áreas de conservación de la biodiversidad 
 

16 Unidad 3 DESARROLLO Y SUS EFECTOS EN EL PATRIMONIO 
BIOCULTURAL 
3.1. Los derechos de la naturaleza 
3.2. Impactos al patrimonio biocultural por megaproyectos 
3.3. Conocimientos ancestrales y su relación con la naturaleza 
3.4. Desarrollo sustentable y justicia socioambiental 
  

20 Unidad 4 ELEMENTOS PARA LA GESTIÓN BIOCULTURAL 
4.1 Bioética y bioeconomía 
4.2 Economías solidarias 
4.3 Diagnósticos y mapeo participativo para una gestión territorial y 
biocultural 
4.4. Procesos comunitarios de conservación del patrimonio biocultural 

 
64 TOTAL DE HORAS 
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE 

MECANISMOS DE EVALUACIÓN 

Exposición oral: SÍ x NO  Exámenes parciales: SÍ  NO x 

Exposición audiovisual:  SÍ  NO x Exámenes finales: SÍ x NO  

Ejercicios dentro del aula: SÍ x NO  Participación en clase: SÍ x NO  

Ejercicios fuera del aula: SÍ x NO  Trabajos y tareas fuera 
del aula: 

SÍ x NO  

Seminario: SÍ  NO x Asistencia a prácticas: SÍ  NO X 

Lecturas obligatorias: SÍ x NO  Informe de investigación: SÍ  NO x 

Trabajos de investigación: SÍ x NO  Otros: 
 

Prácticas de campo: SÍ  NO X 

Otros:  
 

 
 
 


