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Contenidos mínimos 

El curso abordará, desde la perspectiva interdisciplinar de la etnobiología, las relaciones de los hombres 
con los organismos biológicos y seres vivos de su ambiente, enfatizando los roles que desempeñan 
plantas y animales en diferentes sociedades. Se privilegiarán ejemplos relativos a grupos aborígenes y 
campesinos de Argentina procurando diversidad de contextos tales como NOA, NEA, Gran Chaco, 
Yungas, Patagonia y centro del país. Se propone acercar al estudiante a la labor etnocientífica 
promoviendo un proceso de investigación y obtención de información de campo y ensayando modos 
de documentación de los recursos naturales implicados. Para ello, se propondrán ámbitos temáticos 
sobre los que se generarán espacios para el diseño y la realización de ejercicios de entrevistas a 
diferentes actores y especialistas, se promoverá el análisis y la discusión de los datos de campo y 
gabinete a la luz de bibliografía especializada. Se propiciará asimismo, la discusión de temáticas 
emergentes, así como el planteo de propuestas de educación, acción o intervención en torno a 
diferentes tópicos de la asignatura. 

 

OBJETIVOS 

 Conocer la labor etnocientífica como un proceso de investigación. 

 Aplicar modos de documentación de los recursos naturales implicados. 

 Proponer ámbitos temáticos sobre los que se generarán espacios para el diseño y la realización 

de ejercicios de entrevistas a diferentes actores y especialistas. 

 Revisar objetivamente la situación de la biodiversidad a nivel global y regional. 

 Plantear propuestas de educación, acción o intervención en torno a diferentes tópicos de la 

disciplina. 

 

 

  



 

 

 

 

 

PROGRAMA ANALÍTICO 

 

1. Etnobiología y conocimiento etnoecológico tradicional: Las etnociencias y los conocimientos 
tradicionales en torno al mundo natural. Definición y marco teórico. Etnobotánica, etnozoología 
y etnoecología. Ecología biocultural. Aspectos históricos. Campos de interés de la etnobotánica. 
Fuentes de información y obtención de los datos: destinatarios y finalidad. Aspectos 
epistemológicos y metodológicos: perspectiva emic y etic. Paradigmas, enfoques y métodos. 
Formas de aproximación al trabajo de campo. Métodos cualitativos, cuantitativos y 
participativos. Experiencias, talleres, actividades y recursos de investigación y trabajo 
etnobotánico. Instancias y fases del trabajo etnobiológico: trabajo de campo, de gabinete y 
retorno de los resultados. Ciclo interactivo dinámico. Conocimiento etnoecológico tradicional: 
Características y problemáticas asociadas (Derechos de propiedad, soberanía alimentaria, 
bioprospección). Temáticas relevantes. 

2. El hombre, el ambiente y su conservación: Tipologías culturales: La vinculación con el ambiente 
en grupos cazadores  recolectores, horticultores, pastores, pescadores, ganaderos y agricultores. 
Rol e importancia de los recursos naturales en estas sociedades. Relación del hombre con su 
ambiente. Nomenclaturas vernáculas y calificación del ambiente natural. Ciclo anual y ritual o 
festivo. Sistemas de referencia considerados por las sociedades para dividir el tiempo. Fenología 
y estacionalidad. El aprovechamiento de los productos según disponibilidad y abundancia. 
Estudios de caso: El ciclo sociedad-naturaleza en el calendario  agrícola de los guaraníes. Ciclo 
agrícola y el manejo de la agricultura tradicional andina. Equilibrio entre sociedad y ambiente: 
Sustentabilidad y conservación en culturas aborígenes y campesinas. Enfoques y debates. 

3. Aprovechamiento y uso de recursos naturales: Alimentación: Principales sistemas alimentarios 
del mundo. Especies vegetales y animales comestibles; condimentos, aromatizantes, colorantes 
y sales vegetales. Formas de obtención, preparación y consumo. Gustemas. Mezclas, tabúes y 
prohibiciones alimentarias. Provisión del sustento, abrigo y bienes: Tipos y modos de 
apropiación, utilización, distribución e intercambios. Tecnologías tradicionales. Recolección y 
tecnología de recursos naturales utilizados en caza, pesca, cordelería, vivienda y artesanías; 
plantas tintóreas. 

4. Equilibrio y salud en la sociedad: Cosmovisión, cosmologías y cosmografías. Pluralismo médico y 
etnomedicina. Las ideas sobre la enfermedad: Nomenclatura, etiología y diagnóstico. 
Desequilibrios en el NOA, Gran Chaco, NEA, Centro y Sur de Argentina. Análisis de las 
concepciones etiológicas en  algunas dolencias folk. Prevención de la salud en el ciclo vital. 
Especialistas y ámbitos de la terapéutica. Curanderismo, shamanismo, curaciones religiosas y 
medicinas alternativas. Plantas alucinógenas y de uso ritual. La farmacopea natural en la 
etnomedicina. Farmacopea vegetal y animal. Formas de obtención, preparación y 
administración. Algunos remedios naturales comúnmente utilizados en Argentina. Regulación 
legal en el uso de plantas medicinales (Farmacopea Nacional Argentina) y directrices de 
conservación. La incorporación de las plantas medicinales en Atención Primaria de Salud: 
Desafíos, tensiones y conflictos. 

 

METODOLOGÍA DE DICTADO 

El curso de dictará como metodología didáctica la exposición dialogada, con apoyo de 
presentaciones en proyector multimedia. Se propondrán actividades de lectura-discusión grupal y 
la implementación de un panel de invitados o discusión de videos documentales. Se realizarán 
actividades prácticas de identificación de flora de interés etnobotánico en reserva natural. 

 



 

 

 

 

 

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

Se realizarán distintas instancias de evaluación, una evaluación de proceso para las actividades 
grupales de lectura-discusión, y una evaluación sumativa consistente en un informe escrito 
realizado sobre la base de un breve trabajo de campo discutido a la luz de algunos autores y 
artículos sugeridos en bibliografía.  
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