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DIPLOMADO 

Etnobiología: aspectos epistémicos, 
teóricos y metodológicos 

Del 6 de septiembre de 2023 al 14 de febrero de 2024.  
Dos sesiones por semana, los miércoles y viernes de 16:00 a 19:00 horas. 

 

Responsable académico y organizador:  
Dr. Fernando Guerrero Martínez. CIMSUR,  

Universidad Nacional Autónoma de México. 
 

 

Tipo de actividad: profesionalizante. 

Cupo: 25 personas (máximo 15 en línea).  

Modalidad: Híbrida (presencial y por plataforma Zoom). 

Duración: 120 horas. 

Sede: CIMSUR-UNAM, María Adelina Flores # 34-A, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas 

Costo: $2,000.00. 

 

Presentación 

México es una de las regiones de mayor riqueza y diversidad biológica del planeta. Asimismo, 

nuestra nación es poseedora de una importante riqueza cultural evidenciada por los más de 60 

grupos étnicos, sus lenguas, tradiciones y sus formas diferenciadas de entender el mundo. Desde 

que estos grupos humanos se asentaron en los territorios biodiversos, han aprendido sobre su 

entorno y han construido conocimientos acerca de su biología, ecología y, sobre todo, de su 

forma de aprovechamiento. Pero esta relación no sólo se ha establecido en el plano utilitario, 

sino que trasciende a planos de orden simbólico e incluso emotivo, siendo parte intrínseca de la 

cosmovisión de muchos pueblos. Actualmente, los conocimientos y prácticas derivadas de esta 

relación socioambiental es reconocida como un patrimonio biocultural.  
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La Etnobiología y el estudio del Patrimonio biocultural, son temas que han cobrado un 

mayor interés en años recientes en nuestro país, sin embargo, aún son pocas las instancias donde 

se enseña de manera formal la disciplina etnobiológica y la importancia de este patrimonio.  

El diplomado “Etnobiología: aspectos epistémicos, teóricos y metodológicos” tiene 

como finalidad ofrecer a las personas participantes las principales herramientas para la 

elaboración, diseño e implementación de trabajos de investigación, gestión o acompañamiento 

cuyo tema central sea la relación ser humano/naturaleza y la diversidad biocultural. 

Desde una perspectiva multi e interdisciplinaria, se proporcionarán los conocimientos 

necesarios para comprender la Etnobiología como disciplina académica en constante definición, 

reflexión y análisis, así como para enriquecer el propio quehacer. La estructura del diplomado 

está basada en 10 unidades organizadas en 4 módulos, con un total de 40 sesiones, que 

corresponden con 120 horas. 

 

Justificación 

Una de las principales razones para proponer este diplomado es debido a que, por lo general, las 

personas que incursionan en esta área del conocimiento enfrentan carencias teóricas y 

metodológicas. Muchas de ellas pueden atribuirse a la ausencia de experiencia, pero otras se 

deben a una falta de disposición de la academia a discutir y compartir formalmente el cuerpo de 

conocimientos que se ha acumulado a través del tiempo en este campo de estudio. Debido a esta 

situación, en numerosas ocasiones resulta difícil resolver problemas surgidos desde el diseño de 

investigación y la planeación del trabajo de campo, hasta la redacción del manuscrito de tesis. 

Pese a la importancia de la Etnobiología en el contexto sociocultural actual, existen 

pocos espacios formales en el país donde se instruyan a los estudiantes respecto a la forma de 

desarrollar estudios de este tipo, tanto a nivel teórico como metodológico.   

El presente diplomado es el resultado de la experiencia y las reflexiones surgidas durante 

la elaboración, facilitación y retroalimentación del curso “Aspectos epistémicos, teóricos y 

metodológicos de la Etnobiología”, diseñado en 2009 por las personas responsables de este 

diplomado. Este curso ha sido impartido en quince ocasiones en diversos espacios académicos y 

sociales de México, Colombia, Bolivia, Guatemala y Brasil. 
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Objetivo general 

Dotar al participante de un cuerpo de conocimientos que le permita comprender de forma 

general la disciplina etnobiológica, sus alcances teóricos y los diferentes métodos para acercarse 

a la investigación en esta materia. 

 

Metodología general del diplomado 

• Exposición apoyada de materiales digitales. 

• Dinámicas y discusiones grupales. 

• Construcción colectiva de conceptos. 

• Ejercicios prácticos. 

• Intercambio de ideas y experiencias sobre los métodos y técnicas empleados en la 

investigación etnobiológica. 

 

Asimismo, se facilitarán procesos que permitan a las personas participantes aprender los 

conceptos claves de la investigación etnobiológica a través de discusiones grupales que tomen 

como base el análisis de los textos seleccionados. También se promoverán y cultivarán 

reflexiones colectivas respecto a los principales acercamientos disciplinarios sobre las relaciones 

entre el ser humano y el entorno y se generarán espacios prácticos durante los cuales las 

personas que integren el diplomado tengan la oportunidad de aplicar las herramientas y técnicas 

metodológicas básicas para el desarrollo de una investigación o un proyecto etnobiológicos. 

 

Dirigido a: 

• Estudiantes de educación superior en los últimos semestres con interés en estudios 

bioculturales.  

• Profesores/as, académicos/as e investigadores/as con interés en la relación del ser humano 

con su entorno. 

• Profesionistas interesados en aspectos socioambientales y bioculturales. 
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Perfil de ingreso 

Las personas interesadas en cursar este diplomado deben: 

• Estar interesadas en el estudio y la comprensión de las relaciones de los grupos humanos 

con su entorno. 

• Contar con capacidad crítica y analítica para el estudio de diferentes fuentes de información. 

 

Perfil de egreso 

Las personas habrán obtenido capacidades y aptitudes para: 

• Conocer las principales bases epistémicas, teóricas y metodológicas con las que se han 

realizado trabajos etnobiológicos en México y América Latina. 

• Comprender la importancia de la diversidad biocultural y adquirir la capacidad de realizar 

propuestas para su investigación, conservación, análisis, protección y defensa. 

• Desarrollar un enfoque inter y transdisciplinario.  

 

Requisitos de ingreso e inscripción 

1. Para evaluar la solicitud de ingreso y, en su caso, aprobar la incorporación de las personas 

aspirantes al diplomado, se requiere proporcionar los siguientes documentos: 

• Curriculum vitae. 

• Carta de motivos donde la persona aspirante indique las razones por las cuales desea 

ingresar al diplomado. 

2. Cubrir el pago de inscripción. 

• Se tendrá un descuento del 50% a estudiantes de licenciatura. Para ello es necesario 

entregar, además del curriculum vitae y la carta de motivos, el comprobante de inscripción 

y copia de credencial de estudiante vigentes. 

• Se ofrecerá un máximo de 10 exenciones de pago a estudiantes de licenciatura, aplicables 

únicamente para la modalidad presencial. Las personas interesadas deberán entregar, 

además del curriculum vitae y la carta de motivos, una solicitud de exención de pago con los 

argumentos que respaldan su requerimiento, así como comprobante de inscripción y copia 

de credencial de estudiante vigentes. 
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Requisitos de permanencia y egreso 

1. El alumno deberá asistir mínimamente al 80% de las sesiones para tener derecho a evaluación 

(porcentaje que equivale a 32 de las 40 sesiones). 

2. Exponer en clase un tema de interés seleccionado a partir del temario. 

3. Presentar una investigación final por escrito, en la cual se utilicen las herramientas teóricas y 

metodológicas proporcionadas. Esta se desarrollará a lo largo del diplomado y recibirá la asesoría 

del profesorado. 

 

COMITÉ ASESOR 

Dr. Fernando Guerrero Martínez. CIMSUR-UNAM. 

Biólogo por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Maestro y Doctor en Estudios Mesoamericanos en la 

misma casa de estudios, dentro del campo de antropología de los pueblos indígenas. Galardonado 

con la medalla Alfonso Caso por sus estudios de doctorado. Ganador del premio Miguel Ángel 

Martínez Alfaro en la categoría de tesis de doctorado, otorgado por la Asociación Etnobiológica 

Mexicana A. C. en 2018. Sus principales líneas de investigación se enfocan en la documentación de las 

lenguas de la frontera sur, las relaciones humano-entorno, cosmovisión, etnobiología y etnozoología. 

Actualmente se desempeña como investigador de tiempo completo en el Centro de Investigaciones 

Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

Dr. Felipe Ruan Soto. Instituto de Ciencias Biológicas, UNICACH. 

Biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Es Maestro en Recursos Naturales y 

Desarrollo Rural por El Colegio de la Frontera Sur y Doctor en Ciencias por el Posgrado en Ciencias 

Biológicas de la UNAM. Realizó dos años de estancia posdoctoral en el CIMSUR-UNAM. Es profesor 

de asignatura en el Instituto de Ciencias Biológicas de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. 

Ha sido Presidente de la Asociación Etnobiológica Mexicana (AEM) y vicepresidente de la Sociedad 

Latinoamericana de Etnobiología (SOLAE). Sus áreas de interés se relacionan con el estudio de los 

sistemas socioambientales y la diversidad biocultural desde la etnobiología ecológica. 
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Dra. Eréndira Juanita Cano Contreras. Becaria CONAHCYT, UNICACH. 

Licenciada en Biología por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Maestra en Ciencias en 

Recursos Naturales y Desarrollo Rural, y doctora en Ecología y Desarrollo Sustentable, ambos por El 

Colegio de la Frontera Sur. Miembro fundador de la Sociedad Latinoamericana de Etnobiología (2008) 

y la Red Americana de Etnozoología (2012). Miembro de la Asociación Mexicana de Etnobiología 

desde 2003, de la que fue vicepresidenta en dos ocasiones. Co-coordinadora de la comisión de 

elaboración del Código de Ética de la Sociedad Latinoamericana de Etnobiología y coordinadora de la 

Comisión de implementación y difusión de dicho Código de Ética. Sus intereses de investigación son: 

ética y epistemología de la Etnobiología, etnomedicina y aspectos simbólicos de la biota en la 

cosmovisión indígena. 

 

Dr. Dídac Santos Fita. Depto. de Antropología Social y Cultural, UAB, España. 

Biólogo por la Universidad de Barcelona y con un Diplomado de posgrado en Formación básica en 

Antropología Social por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), España. Maestría en Zoología 

por la Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), Brasil. Doctorado en Ciencias en Ecología y 

Desarrollo Sustentable por el Colegio de la Frontera Sur. Postdoctorado en el Centro Regional de 

Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la UNAM. Actualmente es Investigador posdoctoral 

“María Zambrano” en el Departamento de Antropología Social y Cultural, UAB, España. Sus temas de 

trabajo son las Relaciones Humano - Naturaleza; Etnociencias (Etnozoología), Manejo y conservación 

de los Recursos Naturales, Caza y ritualidad, Sistemas productivos tradicionales, sostenibilidad y 

soberanía alimentaria, Patrimonio biocultural, derecho consuetudinario, identidad y procesos 

territoriales. 

 

Fechas importantes para tomar en cuenta 

Recepción de solicitudes: del 24 de julio al 11 de agosto de 2023. 
Emisión de resultados: 14 de agosto de 2023. 

Periodo de pago de inscripción: del 21 de agosto al 1 de septiembre de 2023. 
Fecha de inicio: 6 de septiembre de 2023. 

Expedición de diplomas: del 14 de febrero al 1 de marzo de 2024. 
Contacto: C. Gabriela Camacho, educacioncimsur@unam.mx,  

Tel. 967 678 14 91, ext. 124. 
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PROGRAMA 

MÓDULO I 

INTRODUCCIÓN A LA ETNOBIOLOGÍA 

8 sesiones 

Docente del módulo: Dr. Fernando Guerrero Martínez, CIMSUR, UNAM 

 
Objetivo: 

• Introducir al alumnado a los estudios sobre la relación humano-naturaleza desde diversas 
perspectivas teóricas. 

 

Sesión Unidades y Temas Fecha 

1 BIENVENIDA E INTRODUCCIÓN 

Presentación del Diplomado.  

6/sep/2023 

2 1. PREÁMBULO 

1.1. Diversidad, herencia y patrimonio biocultural. 

8/sep/2023 

3 1.2. Acercamiento a los tipos de conocimiento. 13/sep/2023 

4 1.3. Multi, inter y transdisciplina.  15/sep/2023 

5 1.4. Intersubjetividades e identidades.  20/sep/2023 

6 2. HISTORIA DEL ESTUDIO DE LAS INTERACCIONES HUMANO-NATURALEZA Y 

CAMPOS ACADÉMICOS RELACIONADOS 

2.1. Recuento de las corrientes antropológicas del siglo XX. 

22/sep/2023 

7 2.2. Etnociencias. Papel de la ecología y otras ciencias 
naturales.  

27/sep/2023 

8 2.3. Enfoques contemporáneos en el estudio de las 
interacciones humano-naturaleza. 

29/sep/2023 
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MÓDULO II  

DESARROLLO HISTÓRICO Y SUBDISCIPLINAS ETNOBIOLÓGICAS 

9 sesiones 

Docente del módulo: Dr. Dídac Santos Fita, UAB, España 

 
Objetivos: 

• Comprender el desarrollo histórico de la disciplina etnobiológica como producto de la 
reflexión por entender a la otredad. 

• Analizar las diferentes fases de la Etnobiología, desde el pensamiento colonial hasta su 
identificación como disciplina promotora del diálogo de saberes desde nuestros propios 
contextos. 

• Visualizar los aportes teóricos y metodológicos de otras disciplinas, así como construir y dotar 
de un cuerpo organizado de conocimientos a la Etnobiología. 

 
Sesión Unidades y Temas Fecha 

9 3. ETNOBIOLOGÍA 

3.1. Desarrollo histórico de la Etnobiología. 

4/oct/2023 

10 3.3. Definiciones y objeto de estudio de la Etnobiología. 6/oct/2023 

11 3.4. Principales propuestas teóricas de la Etnobiología (1). 11/oct/2023 

12 3.5. Principales propuestas teóricas de la Etnobiología (2). 13/oct/2023 

13 3.6. Etnobiología en América Latina: escuelas, propuestas, 
desarrollo teórico. 

18/oct/2023 

14 4. SUBDISCIPLINAS DE LA ETNOBIOLOGÍA 

4.1. Etnobotánica. 

20/oct/2023 

15 4.2. Etnozoología. 25/oct/2023 

16 4.3. Etnomicología. 27/oct/2023 

17 4.4. Etnoecología. 3/nov/2023 
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MÓDULO III  

EPISTEMOLOGÍA Y METODOLOGÍA DE LA ETNOBIOLOGÍA 

12 sesiones 

Docente del módulo: Dra. Eréndira J. Cano Contreras, Becaria CONAHCYT, UNICACH 

 
Objetivos: 

• Que las personas participantes adquieran las principales bases epistémicas, multi e 
interdisciplinarias en las que se funda la Etnobiología. 

• Generar espacios de reflexión, análisis y construcción teórica que enriquezcan el quehacer 
profesional de las personas participantes. 

• Acercar a las personas participantes a corrientes epistémicas no hegemónicas y procurar la 
reflexión crítica del propio quehacer. 
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• Conocer y desarrollar algunas de las técnicas más importantes en el trabajo de campo 
etnobiológico. 

• Valorar los métodos a la luz de la especificidad de cada subdisciplina. 
• Identificar la naturaleza de los datos obtenidos en un estudio etnobiológico y desarrollar un 

marco para su comprensión integral. 
• Aprender a usar aplicaciones y otras herramientas de análisis e interpretación de datos 

etnobiológicos. 
 

Sesión Unidades y Temas Fecha 

18 5. HACIA UNA EPISTEMOLOGÍA DE LA ETNOBIOLOGÍA  

5.1. Generalidades. Nivel ontológico, epistémico y 
metodológico. 

5.2. Aproximaciones hipotético-deductivas e inductivas. 

8/nov/2023 

19 5.3. Positivismo y racionalismo científico. 10/nov/2023 

20 5.4. Etnografía y tteorías de la cultura.  

5.5. Otros enfoques: representaciones sociales, teoría 
fundamentada, construcción de naturaleza y ecogonías en 
cosmovisiones indígenas. 

15/nov/2023 

21 5.6. Activismo e investigación: investigación participativa, IAP, 
estudios con enfoque de género, feminismos. 

5.7. Interculturalidad en Etnobiología, de la crítica a la 
institucionalización. 

17/nov/2023 

22 5.8. ¿Hacia una Etnobiología decolonial? Epistemologías del 
sur y enfoques críticos. 

22/nov/2023 

23 6. INTRODUCCIÓN AL TRABAJO DE CAMPO ETNOBIOLÓGICO 

6.1. Aspectos éticos a considerar en el trabajo etnobiológico.  

24/nov/2023 

24 6.2. Consideraciones del trabajo de campo en diferentes 
contextos socioculturales. 

29/nov/2023 

25 7. MÉTODOS Y HERRAMIENTAS DE LA INVESTIGACIÓN ETNOBIOLÓGICA 
7.1. Metodologías cualitativas (1). 

1/dic/2023 
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26 7.1. Metodologías cualitativas (2). 6/dic/2023 

27 7.2. Metodologías cuantitativas (1).  8/dic/2023 

28 7.2. Metodologías cuantitativas (2). 13/dic/2023 

29 7.3. Otras herramientas. 

7.3.1. Caminatas etnobiológicas. 

7.3.2. Estímulos fotográficos.  

7.3.3. Herramientas básicas para el procesamiento y la 
preservación de organismos. 

7.3.4. Análisis de fuentes antiguas. 

15/dic/2023 
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MÓDULO IV  

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

11 sesiones 

Docente del módulo: Dr. Felipe Ruan Soto, UNICACH 

 
Objetivos: 

• Ofrecer a las personas participantes un recorrido por las principales líneas de investigación 
etnobiológicas. 

• Acercar a las personas participantes a las particularidades teórico-metodológicas de los 
principales campos de conocimiento etnobiológicos. 
 

Sesión Unidades y Temas Fecha 

30 9. PRINCIPALES LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LA ETNOBIOLOGÍA 
9.1. Etnobiología del pasado. 

10/ene/2024 

31 9.2. Cosmovisión.  12/ene/2024 

32 9.3. Sistemas de clasificación. 17/ene/2024 

33 9.4. Aprovechamiento de la naturaleza: cacería, pesca, 
recolección. 

19/ene/2024 

34 9.5. Domesticación. 24/ene/2024 

35 9.6. Sistemas productivos tradicionales. 26/ene/2024 

36 9.7. Etnobiología ecológica. 31/ene/2024 

37 9.8. Etnobiología médica. 2/feb/2024 

38 10. REFLEXIONES FINALES 
10.1. Perspectivas y retos de la Etnobiología contemporánea. 

7/feb/2024 

39 PRESENTACIÓN DE TRABAJOS FINALES 
Sesión 1 

9/feb/2024 

40 PRESENTACIÓN DE TRABAJOS FINALES 
Sesión 2 

14/feb/2024 
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