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INTRODUCCIÓN
Nemer E. Narchi, Gimena Pérez Ortega, Claudia I. Camacho Benavides

México es un país en donde destaca la 

convergencia de alta diversidad biológica, 

cultural y agrícola, así como una larga historia 

de interacción entre ellas. De tal relación ha 

surgido una de las expresiones de diversidad 

biocultural más importantes del planeta y 

que se mantiene hasta la actualidad (Toledo 

y Barrera-Bassols, 2008). Manifestaciones 

de tal diversidad biocultural son los paisajes 

y sistemas agrícolas y agroforestales que 

integran el manejo del agua, suelo, cultivos, 

vegetación y animales domésticos y silvestres 

(Moreno-Calles et al., 2016); los procesos de 

domesticación y generación de diversidad 

intraespecífica de animales y plantas (Casas, 
Torres-Guevara y Parra-Rondinel, 2017) y 

el manejo de alrededor de 7000 especies 

de plantas útiles (ETC, 2009) y las formas 

de organización de los pueblos de México 

en relación al manejo agrícola, forestal y 

pesquero (Boege, 2008). 

 

 Existen factores que atentan contra 

esta diversidad como son: el cambio climático, 

la pérdida y cambio de la biodiversidad, 

incluyendo la diversidad de variedades y 

especies domesticadas, la degradación 

de los ecosistemas y la inequidad 

socioeconómica. Paradójicamente, los 

sistemas de conocimiento locales contribuyen 

a comprender, amortiguar y adaptarse al 

cambio climático, la degradación ambiental 

y la pérdida de biodiversidad (UNESCO, 

2017). Por ello, la Etnobiología ha tratado 

de fortalecer las herramientas locales de 

mitigación y adaptación de las condiciones 

ambientales adversas mediante el registro, 

sistematización y análisis de la diversidad 

biocultural. Además, destaca la participación 

de los actores sociales que de manera directa 

realizan o participan en el manejo de la 

diversidad biocultural en México.

 

 Este tipo de esfuerzos de investigación, 

formación educativa y vinculación para 

abordar problemáticas complejas e integrar a 

los académicos con los actores locales ha sido 

reconocido en la literatura como investigación y 

formación transdisciplinaria (Lang et al., 2012) 

e incluso como investigación socialmente 

comprometida (Leyva y Speed, 2008; De 

Sousa Santos, 2010). Este enfoque integra 

las dimensiones epistemológicas, sociales, 

comunicativas y técnicas en el abordaje de 

proyectos que permitan el planteamiento, 

análisis o solución de problemas específicos 
y de carácter complejo con alta incertidumbre 

(Bergmann et al., 2012). Sin embargo y a 

pesar de un esfuerzo constante por impulsar 

la Etnobiología, el número de profesionales 
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dedicados a ella no es tan grande como 

debiese. Actualmente, en todo el país, 

solo existen 29 asignaturas divididas en 

17 licenciaturas que la abordan en alguna 

proporción (Paz Navarro, 2013). 

 Es por lo anterior que el Taller de 

Métodos en Etnobiología de la Asociación 

Etnobiológica Mexicana se propuso como 

objetivo general: Integrar a grupos de 

académicos, estudiantes, organizaciones de 

la sociedad civil e instancias gubernamentales 

interesados en las ciencias etnobiológicas y 

sus aportaciones en la solución de problemas 

complejos en México. Para lograrlo se 

concibe como un espacio de difusión de la 

investigación etnobiológica y de cooperación 

con las etnociencias, pero también como un 

compromiso social en los contextos de crisis 

actuales, bajo la perspectiva de contribuir a 

la solución de las problemáticas nacionales 

relacionadas con la diversidad biocultural.

 Uno de los esfuerzos resultantes de 

este taller es la generación de materiales 

didácticos de fácil lectura e interpretación, 

que sean accesibles, prima facie no solo a los 

estudiantes de licenciatura y posgrado, sino a 

un espectro de personas de un amplio rango 

de escolaridad y edades. Sus características 

permiten, por un lado, el acercamiento directo 

y personal y, por otro lado, permite que los 

materiales sirvan, primero, como herramienta 

de apoyo para que el etnobiólogo explique 

su quehacer a estudiantes de nivel básico 

y medio superior, difundiendo la disciplina 

entre futuros practicantes potenciales de la 

misma. Segundo, sirven como material de 

apoyo para explicar los métodos y alcances 

de la investigación cuando el etnobiólogo se 

encuentra ya en las comunidades de estudio. 

Así, las infografías aquí presentes tienen un 

propósito múltiple: Primero, 1) como material 

didáctico, 2) herramienta pedagógica y 3) 

vehículo de comunicación en la consulta 

previa, libre e informada y, finalmente, 4) 
como vehículo gráfico de apoyo en el diálogo 
de saberes. 

Referencias

Bergmann, M., Jahn, T., Knobloch, T., Krohn, W., Pohl, C., & Schramm, E. (2012). Methods 
for transdisciplinary research: a primer for practice. Campus Verlag.

Boege, E. (2008). El patrimonio biocultural de los pueblos indígenas de México: hacia la 
conservación in situ de la biodiversidad y agrodiversidad en los territorios indígenas (No. 
Sirsi) i97896803854).
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Casas, A., Torres-Guevara, J., & Parra-Rondinel, F. (Eds.). (2016). Domesticación en el 
continente americano. Universidad Nacional Autónoma de México. 

De Sousa Santos, B. (2010). Descolonizar el saber, reinventar el poder. Ediciones Trilce. 
ETC Group. (2009). Who will feed us? Questions for the food and climate crisis. ETC Group 

Comunique #102. Recuperado de: http://www.etcgroup.org/content/who-will-feed-us 
Lang, D. J., Wiek, A., Bergmann, M., Stauffacher, M., Martens, P., Moll, P., ... & Thomas, 

C. J. (2012). Transdisciplinary research in sustainability science: practice, principles, and 
challenges. Sustainability science, 7(1), 25-43. 

Leyva, X. y S. Speed (2008). ‘Hacia la investigación descolonizada: nuestra experiencia de 
co- labor’ en Leyva, X., A. Burguete y S. Speed (Coord.) Gobernar (en) la diversidad: 
experiencias indígenas desde América Latina. Hacia la investigación de colabor. México 
D.F., CIESAS, FLACSO Ecuador y FLACSO Guatemala, pp. 34-59 

Moreno-Calles, A. I., Casas, A., Rivero-Romero, A. D., Romero-Bautista, Y. A., Rangel-
Landa, S., Fisher-Ortíz, R. A., ... & Santos-Fita, D. (2016). Ethnoagroforestry: integration 
of biocultural diversity for food sovereignty in Mexico. Journal of ethnobiology and 
ethnomedicine, 12(1), 54. 

Paz-Navarro J.L. (2013) Educación intercultural para la sustentabilidad: El conocimiento 
ecológico tradicional como base para la enseñanza de la sustentabilidad en los programas 
de etnociencias de las instituciones de educación superior en México. Tesis de Licenciatura. 
Escuela Nacional de Estudios Superiores-Morelia, UNAM. 

Ranjit, S. (2017). How to develop and produce simple learning materials with limited resources at 
community level. UNICEF Kathmandu, Nepal. 

Toledo, V. M., & Barrera-Bassols, N. (2008). La memoria biocultural: la importancia ecológica de 
las sabidurías tradicionales (Vol. 3). Icaria editorial. 

UNESCO. 2017. Local Knowledge, Global Goals. UNESCO: Paris, 48 pp. http:// www.unesco.org/
new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/ILK_ex_publication_E.pdf 
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Take care of yours

En las investigaciones e intervenciones 

etnobiológicas, se conjugan diversas 

disciplinas, culturas, cosmovisiones, 

prácticas, valores y necesidades, que a 

menudo conllevan preguntas y situaciones 

éticas que requieren una reflexión continua. 
Estas también se vuelven urgentes en un 

contexto con conflictos sobre el uso, manejo 
y aprovechamiento de bienes naturales, 

conocimientos y territorios. La complejidad 

de la etnobiología, el incremento de los 

conflictos socio-ambientales, la acelerada 
transformación socio-cultural y los nuevos 

marcos legales o falta de ellos, nos llama a 

formarnos y capacitarnos para poder 

contar con elementos que aporten a 

nuestro análisis y tener una actuación 

ética con quienes trabajamos. De esta 

manera, las consideraciones éticas dentro 

de la práctica etnobiológica son esenciales 

para conducirnos de forma adecuada tanto 

en la generación de conocimiento en el 

ámbito académico, como en nuestra relación 

con todos los sujetos de la investigación, de 

manera que busquemos reducir al máximo, 

y en la medida de nuestras posibilidades, 

cualquier omisión o afectación hacia ellos.

ÉTICA EN LA INVESTIGACIÓN 
ETNOBIOLÓGICA
Claudia I. Camacho Benavides

Referencias

Bannister, K. M. Solomon y C. G. Brunk. (2009). “Appropriation of Traditional Knowledge: Ethics 
in the Context of Ethnobiology.” En James O. Young. y Conrad G. Brunk (Eds.) The Ethics 
of Cultural Appropriation,  Blackwell Publishing Ltd. P.p. 140-172

Cano Contreras, E.J., A. Medinaceli, O. L. anabria Diago y A. Argueta Villamar (Eds.) 
(2016). “Código de Ética para la investigación, la investigación-acción y la colaboración 
etnocientífica en América Latina.” Etnobiología Vol. 14 Suplemento 1. SOLAE, AEM, SBEE, 
SCE, SEEB, GELA, FEP, SVEE, CEG

Ermine, W., R. Sinclair y B.Jeffery. (2004). The ethics of research involving indigenous peoples.  
Saskatoon, Canada: Indigenous Peoples’ Health Research Centre. 272 pp

Hardison, P. y K. Bannister. (2011). “Ethics in Ethnobiology: History, International Law and Policy, 
and Contemporary Issues.” En Eugene Newton Anderson, Deborah M. Pearsall, Eugene S. 
Hunn y Nancy J. Turner (Eds). Etnnobiology. Hoboken: John Wiley and Sons, Inc. Pp. 27-49

Hernández Luna, P. (2014). “Hacer investigación y el buen vivir desde la visión de los pueblos 
del sureste mexicano”. Etnoecológica 10, no. 4: 1-2

Iphofen, R.. (2013). Research Ethics in Ethnography/Anthropology. European Commission
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Maldonado, C. E. (2019). “Bioética y Complejidad”. Crítica. https://critica.
cl/ciencia/boetica-y-complejidad

Meza Salcedo, G. (2017). “Ética de la investigación desde el pensamiento 
indígena: derechos colectivos y el principio de la comunalidad”. 
Revista de Bioética y Derecho Perspectivas Bioéticas 41: 141-159

Naciones Unidas. (2008). Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas. Disponible en:

 https://www.un.org/development/desa/indigenous-peoples-es/
declaracion-sobre-los-derechos-de-los-pueblos-indigenas.html

Naciones Unidas. (2018). Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan 
en las Zonas Rurales. Disponible en:  https://undocs.org/es/A/HRC/
RES/39/12

Rozzi, R. (2016). “Bioética global y ética biocultural”. Cuadernos de Bioética. XXVII 2016/3a.
SIE. (2006). Código de ética. Sociedad Internacional de Etnobiología. http://www.ethnobiology.

net/wp-content/uploads/ISECodeofEthics_Spanish.pdf. 
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Take care of yours

La etnografía es un instrumento de 

investigación doblemente valioso para la 

biología y la antropología, ya que más allá del 

trabajo de campo y permite al investigador 

entender los argumentos del conocimiento 

local y los principios científicos que le 

ETNOGRAFÍA
Octavio A. Montes Vega

Referencias

Aguirre-Beltrán, G. (1989). Cuijla: esbozo etnográfico de un pueblo negro (Vol. 7). Fondo de 
Cultura Economica.

Alexander, J. (1987). La centralidad de los clásicos. En Giddens, A y Turner, J. La teoría social 
hoy. Alian-za Editorial, 2010, pp.22-80

Asad, T. (1973). Two European images of non-European rule. Economy and Society, 2(3), 263-
277.

Berlin, B. (2014). Ethnobiological classification: Principles of categorization of plants and animals 
in tradi-tional societies. Princeton University Press.

Blommaert, J., & Jie, D. (2020). Ethnographic fieldwork: A beginner’s guide. Multilingual Matters.
Clavigero, F. S. (2003 [1826]). Historia antigua de México(Vol. 2). Porrúa.
Clifford, J. (2019). Itinerarios transculturales (Vol. 302668). Editorial Gedisa.
Comaroff, J., & Comaroff, J. (1992). Ethnography and the historical imagination. Westview.
Descola, P., & Pons, H. (2012). Más allá de naturaleza y cultura. Buenos Aires: Amorrortu.
Ferrándiz F. (2011). Etnografías comparadas. Anclajes, métodos y claves para el futuro. Anthropos 

/ Universidad Autónoma Metropolitana, 2011 
Geertz, C. (1994) Conocimiento local. Ensayos sobre la interpretación de las culturas. Paidós,
Giddens, A., & Sutton, P. W. (2015). Conceptos esenciales de Sociología. Alianza editorial.

permitirán comprender el entramado 

social al que se enfrentará a lo largo de 

su proceso cognitivo, contribuyendo 

con esto a investigaciones interdisciplinarias.      
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Take care of yours

La etnobotánica de plantas silvestres explora, 

documenta y analiza el conocimiento, 

prácticas y creencias de la gente campesina 

e indígena con respecto a los recursos 

vegetales silvestres con los que interactúa. La 

relevancia de la sesión consistió en presentar 

el contexto histórico (nacional e internacional) 

de la etnobotánica de platas silvestres, 

evidenciar los principales avances teórico-

metodológicos en las investigaciones sobre 

este tema, y demostrar que existen diversas 

ETNOBOTÁNICA DE PLANTAS SILVESTRES
Leonardo Beltrán Rodríguez, Gonzalo Martínez Herrera,
Andrea Martínez Ballesté

Referencias

Albuquerque, U. P., & Hanazaki, N. (2009). Five problems in current ethnobotanical research—and 
some suggestions for strengthening them. Human Ecology, 37(5), 653-661.

Albuquerque, U. P., Nascimento, A. L. B., Soldati, G. T., Feitosa, I. S., Campos, J. L. A., Hurrell, 
J. A., ... & Ferreira Júnior, W. S. (2019). Ten important questions/issues for ethnobotanical 
research. Acta Botanica Brasilica, 33(2), 376-385.

Bye, R. (1993). The role of humans in the diversification of plants in Mexico. En: Ramamoorthy, T., 
Bye, R., Lot, A. y Fa., J. (eds.). Biological diversity of Mexico: Origins and distributions. Oxford 
University Press.  pp. 707-731.  

Camou-Guerrero, A., Casas, A., Moreno-Calles, A., Aguilera-Lara, J., Garrido-Rojas, D., 
Rangel-Landa, S., Torres, I., Pérez-Negrón., E., Solís, L., Blancas, J., Guillén, S., Parra, F. 
y Rivera-Lozoya, E. (2016). Ethnobotany in Mexico: History, Development, and Perspectives. 
Capítulo 2. En: Lira, R., Casas, A. y Blancas, J. (eds.). Ethnobotany of Mexico. Interactions of 
People and Plants in Mesoamerica. Springer Nature. Ethnobiology. pp. 21-40.

Caballero, J., Casas, A., Cortés, L., & Mapes, C. (1998). Patrones en el conocimiento, uso y 
manejo de plantas en pueblos indígenas de México. Estudios Atacameños, 181-195.

Gaoue, O. G., Coe, M. A., Bond, M., Hart, G., Seyler, B. C., & McMillen, H. (2017). Theories and 
major hypotheses in ethnobotany. Economic Botany, 71(3), 269-287.

Martínez-Alfaro, M. (1994). Estado actual de las investigaciones etnobotánicas en México. Boletín 
de la Sociedad Botánica de México 55: 65-74. 

teorías e hipótesis en la etnobotánica 

factibles de poner a prueba y 

validarse mediante metodologías 

mixtas (cualitativas-cuantitativas) o unitarias 

(cualitativas o cuantitativas). También se llevó 

a cabo una demostración sobre la evaluación 

numérica en estudios etnobotánicos a partir de 

datos hipotéticos y se enfatizó la importancia 

de la etnobotánica como eje articulador en 

estudios sobre sostenibilidad y desarrollo 

comunitario.
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Take care of yours

La etnobiología médica abarca el estudio, 

sistematización, documentación y análisis de 

los elementos bióticos y abióticos que han 

sido utilizados por grupos humanos para la 

prevención, diagnóstico y atención de los 

padecimientos y desequilibrios corporales, 

espirituales, sociales, físicos y emocionales 

acaecidos a personas que comparten un 

ETNOBIOLOGÍA MÉDICA 
Eréndira Juanita Cano Contreras

Referencias

Aguilar-Contreras, A., (1994). Plantas 
medicinales del herbario IMSS: cuadros básicos por aparatos y sistemas del cuerpo 
humano. México DF, México: Instituto Mexicano del Seguro Social.

Argueta-Villamar, A., Cano A., L. M. y Rodarte, M. E. (Coords.). (1994). Atlas de las plantas 
de la medicina tradicional mexicana. En: Biblioteca de la medicina tradicional mexicana. 
México: Instituto Nacional Indigenista.

Hersch-Martínez, P. (2002). La doble subordinación de la etnobotánica latinoamericana en el 
descubrimiento y desarrollo de medicamentos: algunas perspectivas. Etnobiología 2: 103-
119.

Alves, N. R. R. y Rosa, I. L. (Eds.). (2013). Animals in Traditional Folk Medicine. Berlin Heidelberg. 
Springer

Zolla, C. (Coord.). (1994). Diccionario enciclopédico de la medicina tradicional mexicana. México 
DF, México: Instituto Nacional Indigenista.

sistema de conocimientos y prácticas 

etnomédicas. Académicamente, 

estos pueden ser analizados de 

manera sincrónica o diacrónica, abarcan 

estudios descriptivos, simbólicos, enfocados 

a la revitalización y análisis participativo y 

colaborativo. Así como, historias de vida y 

análisis farmacológicos.
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Take care of yours

La etnobiología se concibe como una disciplina 
científica desde la primera mitad del s. XX y 
se ha consolidado en múltiples subdiscplinas. 
En términos generales la etnobiología se 
concibe como un campo de conocimiento 
orientado al estudio de los sistemas 
tradicionales de saberes ambientales, y 
en décadas recientes ha mostrado un gran 
auge. Es en este sentido que existe una larga 
trayectoria de investigaciones etnobiológicas 
desde las cuales se revaloran y resignifican 

INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA
Andrés Camou Guerrero

Referencias
Delgado, F., y S. Rist (editores). 2016. Ciencias, diálogo de saberes y transdisciplinariedad.
Aportes teórico metodológicos para la sustentabilidad alimentaria y del desarrollo. AGRUCO. La 

Paz, Bolivia. 377 pp.
Escobar, A. 2014. Sentipensar con la tierra. Nuevas lecturas sobre desarrollo, territorio y 

diferencia. Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA). Medellín, Colombia. 184 pp.
Fals-Borda, O. 1999. Orígenes universales y retos actuales de la IAP. Análisis político no. 38: 

71-88.
Leyva, Xochitl, et al. 2020. Prácticas Otras De Conocimiento(s): Entre Crisis, Entre Guerras. 

Tomo I. CLACSO, 2018. JSTOR, www.jstor.org/stable/j.ctvn5tzv7.
Merçon, J., A. Camou-Guerrero, C. Núñez Madrazo y M.A. Escalona-Aguilar. 2014. ¿Diálogo 

de saberes? La investigación acción participativa va más allá de lo que sabemos. Decisio 
(38): 29-33.

Merçon, J. 2020. Investigación transdisciplinaria e investigación-acción participativa. 
Convergencias, diferencias y nuevas perspectivas. En: Transdisciplinariedad e Investigación 
Acción Participativa. Conocimiento y acción para la transformación. México: Copit ArXives, 
UNAM.

Rivera, E., G. Alatorre-Frenk, H. García y J. Merçon. 2018. Aprendizajes y desafíos para una 
investigación colaborativa descolonizadora en materia de sustentabilidad: experiencias 
mexicanas con las bases. ACME: An International Journal for Critical Geographies 17(3): 
780-809.

experiencias particulares de 
sociedades humanas en interacción 
con sus ecosistemas circundantes, 
desde donde se considera viable 
crear alternativas de solución al deterioro 
ambiental. No obstante, la etnobiología 
enfrenta retos de carácter epistémico, ético-
político y metodológicos de gran relevancia, 
para cumplir adecuadamente con su función 
social.
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Take care of yours

La diversidad de las relaciones con la 

naturaleza, culturalmente determinadas, es 

tan amplia como la diversidad misma de los 

pueblos al paso del tiempo. Sin embargo, la 

importancia de esas relaciones milenarias 

del hombre con la naturaleza ha tomado 

otros derroteros, aun cuando sea significativa 
la presencia de los animales, explícita o 

implícita, en todas las esferas de nuestro 

EL MUNDO ANIMAL EN OJOS DE LOS 
NIÑOS MATLAZINCAS
María de Lourdes Navarijo Ornelas

Referencias
Navarijo, O. L. y Salinas Pérez, M. A. (2001). Las enfermedades de los animales de acuerdo con 

los niños matlatzincas. Etnoecológica. Vol. V, No. 7:75-85. Mayo 2001.
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acontecer y estructuras ideológicas, 

dada la función básica y manifiesta. 
De ahí, la importancia del registro 

de saberes vernáculos para retomar los 

principios primigenios de asombro, respeto, 

calidad de usos en un contexto valorativo 

actual desde la perspectiva de los niños de 

edad escolar.
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Las fibras vegetales se identifican 
principalmente por microscopía. La 

microscopía ofrece un método directo para 

medir las características morfológicas, ópticas 

y químicas de una fibra, muestras o restos 
pequeños de éstas. Tales muestras pueden 

ser excluidas de una muestra conocida 

por tamaño, forma, color o por alguna otra 

característica microscópica fácilmente 
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observable, e incluso nos permite 

identificar nuevas fibras y fuentes de 
fibras vegetales. Esta caracterización 
e identificación de fibras vegetales es 
fundamental para la industria, investigación 

biológica y etnobotánica, para estudios 

arqueoetnobotánicos, paleoetnobotánicos y 

para forenses.
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La etnobiología se desarrolló, por muchos 

años, como una disciplina esencialmente 

descriptiva.  Esto llevó a ser percibida 

como una disciplina débil y carente de 

rigor metodológico. Sin embargo, cada vez 

más se incorporan a las investigaciones 

etnobiológicas aproximaciones cuantitativas 

que buscan patrones de agrupamiento, 
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ponderación del peso de las variables; 

y en general como en cualquier 

disciplina científica, probar hipótesis. 
Por lo que, los métodos cuantitativos aplicados 

a los estudios etnobiológicos, pueden dar 

una respuesta simplificada a la complejidad 
inherente al estudio de las culturas y la 

percepción que tienen de la naturaleza.
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Los hongos son organismos muy diferentes a 

las plantas y a los animales, lo cual condiciona 

tanto las formas de aprovechamiento de este 

recurso como su estudio.

El cuerpo de los hongos suele estar constituido 

por filamentos llamados hifas que en su 
conjunto forman el micelio. Para reproducirse 

sexualmente, algunos forman estructuras 

macroscópicas llamadas esporomas. 
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Algunos se alimentan de materia 

orgánica en descomposición, otros 

forman asociaciones micorrizicas 

con plantas. En México se calcula deben 

existir cerca de 150,000 especies.

La etnomicología es la subdisciplina de la 

etnobiología que se encarga de estudiar las 

relaciones humano-hongos.
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La etnobiología costera y marina examina 

de cerca las relaciones que desarrollan las 

sociedades humanas, presentes y pasadas, 

con el medio marino, revelando que la 

ordenación pesquera, aunque importante, 

es sólo una de las muchas manifestaciones 

del conocimiento ecológico local. Al observar 

detenidamente una amplia gama de estudios, 

confirmamos que la etnobiología marina 
ofrece no solo una herramienta única para la 

gestión de la pesca artesanal, sino también 

soluciones novedosas para fomentar 
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la cogestión de áreas marinas 

protegidas, estrategias para la gestión 

de paisajes marinos y una hoja de ruta 

para la implementación local de esquemas de 

gestión basados en el conocimiento.

 Cuando los científicos marinos han 
prestado atención a las historias incrustadas 

en el conocimiento local, han informado sobre 

nuevas especies, descrito nuevos metabolitos 

y registrado estrategias alternativas de 

gestión de recursos.
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Los mamíferos han sido uno de los grupos 

faunísticos más trascendentales dentro 

de la vida del ser humano. La mastofauna 

constantemente se piensa, se conceptualiza, 

se categoriza y clasifica (a través del 
lenguaje), se utiliza y se maneja, tanto por 

su valor material (alimenticio, medicinal, 

instrumental, etc.) como inmaterial. 

Esto es, como los demás animales, los 

mamíferos están profundamente arraigados 

en los diversos esquemas simbólicos, 
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psicológicos, creencias religiosas y 

prácticas rituales que conforman las 

cosmovisiones e identidades de todos 

los grupos sociales y culturas. Asimismo, la 

etnozoología enfocada a los mamíferos, o 

etnomastozoología, también es empleada 

dentro del campo de la conservación, 

permitiendo así trabajar determinadas 

estrategias de acción junto a grupos sociales 

específicos.
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La Etnobiología del Pasado es la 

parte de la disciplina etnobiológica 

que se enfoca, en particular, en 

el estudio de las interacciones 

pretéritas entre el ser humano y la 

biota, fundamentalmente a partir 

de diversos tipos de evidencias 

antiguas. Puede ser comprendida 

bajo la etiqueta de Arqueobiología 

o Paleoetnobiología debido a que 

mantiene un fuerte componente histórico 

teórico-metodológico y se nutre de 

manera importante de la Historia y la 

Arqueología, además de caracterizarse 

por ejercerse a través de proyectos multi, 

inter y transdisciplinarios.
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