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Programa de experiencia educativa 

1.-Área académica 

Biológico-Agropecuaria 

2.-Programa educativo 

Licenciatura en Biología 

3.- Campus 

 

4.-Dependencia/Entidad académica 

Facultad de Biología / Xalapa 

 

5.- Código 6.-Nombre de la experiencia educativa 7.- Área de formación 

  Principal Secundaria 

 ETNOBIOLOGÍA Elección libre Optativa 

8.-Valores de la experiencia educativa 

Créditos Teoría Práctica Total horas Equivalencia (s) 

12 3 3 120 Etnoecología 

 

9.-Modalidad 10.-Oportunidades de evaluación 

Curso - Taller AGJ= Cursativa /ABGHJK= Todas 

11.-Requisitos  

Pre-requisitos Co-requisitos 

Ninguno No obligatorios: Biología de plantas, animales y 

hongos. Ecología, Evolución, Metodología de la 

Investigación, Biomatemáticas. 

         12.-Características del proceso de enseñanza aprendizaje 

Individual / Grupal Máximo Mínimo 

Grupal 25 a 30 8 a 10 

 

 

13.-Agrupación natural de la Experiencia 

educativa (áreas de conocimiento, academia, 

ejes, módulos, departamentos) 

14.-Proyecto integrador 

BIOCONSERVACION   
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      15.-Fecha 

Elaboración Modificación Aprobación 

        Febrero de 2014       2 de julio de 2018      Agosto de 2018 

         

16.-Nombre de los académicos que participaron  

Leticia Garibay Pardo, Luis Pacheco Cobos 

17.-Perfil del docente 

Licenciatura en Biología. Preferentemente Maestría o Doctorado en Ciencias (Biología, Ecología o 

Etnobiología). Con experiencia en el trabajo de campo (Ecología Terrestre, Bioconservación, 

Antropología, Ecología Conductual). En constante actualización en cursos de disciplinarios y 

pedagógicos. 

 

18.-Espacio 19.-Relación disciplinaria  
Institucional (aulas y centro de cómputo). 

Posibilidad de enriquecerse en otros espacios 

dentro y fuera de la Universidad. Plataforma 

EMINUS de la UV. 

 

Multidisciplinar. Enfoque hacia la Ecología, 

Bioconservación, Historia y Antropología. 

 

         20.-Descripción 

Curso – Taller, que reúne elementos biológicos y antropológicos, lo que implica una gran 

investigación documental y vivencial a base de entrevistas y aplicación de encuestas. Incluye 

salidas a mercados, museos, comunidades cercanas e institutos relacionados, etc. Para su desarrollo 

se requiere de una extensa bibliografía que va desde textos antiguos hasta la más reciente 

información de revistas indexadas, de divulgación y diversos sitios de Internet. Es un curso en el 

que el estudiante que lo elija deberá de sentirse atraído por la esencia de la historia biológica de 

nuestras culturas, que ha permeado hasta nuestros días haciéndose una transformación de los 

recursos naturales o una permanencia de los actuales ecosistemas naturales, modificados e incluso 

de los agro ecosistemas. 

 

         21.-Justificación 

Dentro de la formación integral, dentro de la Carrera de Biología, “el saber tradicional” es el 

conocimiento práctico de etnias o comunidades locales, es el sentido común como fundamento y 

base metodológica de sus conocimientos que a su vez se basan en experiencias acumuladas y 

seleccionadas durante miles de años, para obtener los mejores resultados en el aprovechamiento y 

manejo de los recursos naturales y su supervivencia. 

Dada la estrecha y continua inter-relación hombre-naturaleza, las formas de uso y las técnicas de 

manejo de los recursos, responden a un conocimiento profundo e integral del medio y responden a 

una visión particular del mundo, conforme a la cosmogonía de cada etnia. Por intermedio de la 

práctica-selección-práctica es que los diferentes grupos humanos que aun persisten de las antiguas 

etnias del país y del mundo se han producido y se siguen produciendo conocimientos especializados 

e innovaciones para la supervivencia de sus comunidades y de su entorno, de ellos como grupos y 

del planeta en su totalidad. 
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Esta EE educativa permitirá a los alumnos aproximarse al estudio de las relaciones que establecen 

los humanos con otros seres vivos desde una perspectiva interdisciplinaria. El alumno conocerá el 

marco teórico de disciplinas como la Antropología, Etnobotánica, Etnozoología, Etnomicología, y 

cómo estas contribuyen al desarrollo de la Etnobiología. 

La revisión de los diversos campos de estudio de la Etnobiología capacitará a los egresados para 

abordar eficientemente temáticas ambientales, ecológicas, culturales, lingüísticas, arqueológicas o 

históricas. El alumno dispondrá de las herramientas metodológicas y analíticas necesarias para 

plantear un proyecto de gestión ambiental o investigación tomando en cuenta los aspectos sociales, 

políticos y económicos de los grupos étnicos con quienes plantee trabajar. 

         22.-Unidad de competencia 

El estudiante aprende conceptos de la antropología cultural que le permiten elaborar propuestas 

contextualizadas socio-económicamente para desarrollar gestión ambiental o investigación. 

También revisa estudios de caso, reconoce problemáticas relacionadas con el manejo de recursos 

naturales y analiza las aproximaciones propuestas para resolver dichas problemáticas. 

A lo largo de la EE, el estudiante elabora un protocolo de investigación en el que propone trabajar 

un aspecto Etnobiológico con un grupo étnico de México. Para ello: 1) explora y decide emplear 

una o más técnicas antropológicas y biológicas (e.g. etnografía, observación participante, 

entrevistas, ecología, sistemática, botánica, zoología o micología); 2) usa información actualizada 

para describir su marco teórico al consultar revistas especializadas o páginas web Institucionales; 3) 

maneja gráfica y analíticamente la información cualitativa o cuantitativa que propone obtener de su 

práctica o bases de datos científicas; y 4) considera las implicaciones éticas de su trabajo. 

         23.-Articulación de los ejes 

Los alumnos reflexionan (eje teórico) en grupo (eje axiológico), en un marco de cooperación, orden 

y respeto mutuo (eje axiológico), sobre los diversos temas y metodologías de la investigación 

etnobiológica. El “protocolo de investigación” que expondrán en equipo para su análisis en el 

grupo, será un ejercicio que les permitirá practicar el expresar y defender sus ideas públicamente. 

Se organizarán para asistir como grupo o en equipo a otros espacios dentro y fuera de la 

Universidad. En el aula se discutirán los temas trabajados y se promoverá la expresión de dudas. 

El estudio las relaciones que establecen diferentes culturas con las plantas, animales y hongos, 

requiere de la integración de métodos y conocimientos desarrollados por diferentes ramas de la 

Biología y Antropología. La correlación genérica de la Etnobiología con los saberes de otras EE es 

amplia. El estudio de las culturas humanas y sus interacciones con los recursos forestales o 

agrícolas requiere de la aplicación de conocimientos provenientes de distintas disciplinas. El 

Desarrollo Comunitario está íntimamente ligado con las Áreas Naturales Protegidas y los Problemas 

Biológicos Regionales, los que a su vez están ligados a la presencia de diversos grupos étnicos en 

México. La interacción del egresado con dichos grupos es esencial para la Gestión Ambiental, 

Restauración Ecológica, Bioconservación y Protección de la Biodiverisdad. Los conocimientos 

sobre Sistemática son requeridos para poder contrastar la clasificación tradicional de los seres con la 

científica. 

         24.-Saberes 

Teóricos Heurísticos Axiológicos 
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INTRODUCCIÓN 

-Presentación (dinámica y 

compromisos) 

-EMINUS 

-Equipos 

-Asignación de Lecturas 

-Elección Etnia (Protocolo) 

 

ASPECTOS HISTÓRICOS 

-Edad de la Tierra (Perspectiva) 

-Historia Evolutiva Humana 

-El sedentarismo y la 

domesticación de especies 

animales y vegetales. 

-Corpus, Praxis, Cosmos 

-Surgimiento y desarrollo de la 

Etnobiología (siglos XV–XXI) 

 

CIENCIA 

ETNOBIOLÓGICA 

-Metodologías utilizadas en las 

Etnociencias 

-Los mercados como fuentes 

confiables de información 

-Etnociencias: etnozoología, 

etnobotánica, etnomicología, 

etnomedicina y etnoecología. 

-Códices 

-Cosmovisión 

-Curanderos y Chamanes 

-Medicina Tradicional 

-La milpa (agrosistema 

tradicional) 

 

DIVERSIDAD 

BIOCULTURAL 

-México como país 

megadiverso 

-Diversidad lingüística 

-Conocimiento etnobiológico 

actual y perspectivas 

-Ética en la investigación 

etnobiológica 

 

COOPERACIÓN Y 

CONSERVACIÓN EN UN 

MUNDO GLOBALIZADO 

-Plantas y animales en la 

cosntrucción, alimentación y en 

la espiritualidad humanas. 

-Sustentabilidad 

-Historia de la Conservación 

-Diseño de reservas de la 

biósfera y necesidades locales  

Investigación documental 

 

Revisión de lecturas asignadas 

 

Búsquedas en Internet 

(literatura y bases de datos) 

 

Biblioteca Virtual (manejo de 

EndNote y buscadores como 

EBSCOhost, ScienceDirect, 

Web of Knowledge) 

 

Análisis de artículos 

especializados y entrega de 

précis de lectura 

 

Participaciones en discusiones 

(aula y foro EMINUS) 

 

Visitas a museo, mercados, 

exposiciones temporales e 

instituciones relacionadas con la 

Etnobiología. 

 

Empleo de técnicas etnográficas 

 

Visitas a comunidades o 

campos de cultivo cercanos. 

 

Protocolo de investigación con 

una etnia de su elección. 

 

Planeación de captura de datos, 

análisis y elaboración de 

reportes de prácticas. 

 

Manejo de datos con diferentes 

programas de cómputo (Excel y 

R) 

 

Análisis de documentales 

(ejercicios de observación 

etnográfica) 

 

Empleo de plataforma 

EMINUS para revisar 

contenidos del curso, acceder a 

lecturas asignadas y plasmar 

opiniones informadas en 

general. 

 

Compromiso 

 

Puntualidad 

 

Asistencia 

 

Creatividad 

 

Cooperación grupal 

 

Responsabilidad y 

disposición para el trabajo 

individual y por equipo. 

 

Sensibilidad. 

 

Desarrollo de actitudes de 

trabajo. 

 

Capacidad para moderar, 

criticar y analizar. 

 

Racionalidad en el estudio de 

los temas. 

 

Capacidad para sintetizar los 

aspectos relevantes de cada 

tema. 

 

Lectura, escritura y redacción 

en forma correcta. 

 

Mejoramiento de la memoria 

 

Capacidad para diseñar y 

ejecutar instrumentos de trabajo 

 

Habilidad para el cómputo 

informacional 
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          25.-Estrategias metodológicas 

De aprendizaje De enseñanza 

Recapitulación de la clase anterior al incio de 

cada sesión (bitácora). 

Conformación de una Antología (base de datos 

de referencias bibliográficas). 

Lectura de temas y escritura de précis de lectura. 

Realización de mapas conceptuales. 

Análisis y opinión crítica sobre videos 

observados, clases, sitios www o visitas a 

localidades. 

Elaboración y ejecución de entrevistas. 

Elaboración de un glosario de términos. 

Realización de reportes de prácticas extramuros. 

Clasificación, conteo y ejecución de estadísticas 

sencillas. 

Investigación de algún tema en especial y 

presentación a todo el grupo, de forma individual 

y por equipo. 

 

Presentaciones de clases con imágenes y textos. 

Ejercicios de cómputo estadístico y gráfico 

haciendo uso de los recursos institucionales. 

Discusión de temas de relevancia socio-

económica. 

Propuesta de una idea para su análisis por todo el 

grupo (retroalimentación). 

Realización de diagramas o cuadros en el 

pizarrón, promoviendo la participación de los 

alumnos. 

Invitación a especialistas de algún tema. 

Manejo pausado y comentado de algún tema 

presentado en vídeo. 

Lanzar una pregunta y proporcionar material 

bibliográfico para su investigación en la clase o 

asistir al centro de cómputo o a la biblioteca. 

Realizar prácticas extramuros. 

 

         26.-Apoyos educativos 

Materiales didácticos Recursos didácticos 

EMINUS 

Ligas a páginas de internet (bases de datos, 

foros, bibliotecas virtuales, instituciones, 

documentales, revistas especializdas) 

Programa de estudios. 

Libreta de notas y artículos escolares. 

Libros, artículos y revistas especializadas. 

Presentaciones en PowerPoint. 

Videos sobre temas específicos. 

Ejemplares o muestras reales. 

Enciclopedias y Atlas interactivos. 

Revistas: Arqueología, México desconocido, 

Etnobiología, Sociedades Rurales, Ciencias, 

Estudios de la Cultura Nahuatl, entre otras. 

 

Escritura de esquemas y palabras claves en el 

pizarrón. 

Proyección de presentaciones con cañón y 

laptop. 

Trabajo en el centro de cómputo. 

Visitas a Bibliotecas, Museos reales y Virtuales. 

Observación de videos. 

Realización de encuestas personales. 

Indagación de algunos temas. 

Análisis y comparaciones de algunos ejemplares 

vivos. 

Búsquedas en medios diversos. 

Invitación a especialistas a que ofrezcan 

conferencias y asistencia a eventos académicos 

como ciclos de conferencias, simposios, etc. 

 

         27.-Evaluación del desempeño 

Evidencia (s) de 

desempeño 

Criterios de 

desempeño 

Ámbito(s) de 

aplicación 
Porcentaje 



 
 

 6 

Universidad Veracruzana 

Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa 

Dirección de Innovación Educativa 

Departamento de Desarrollo Curricular 

Participación en el aula 

o en foros EMINUS 

 

Bitácora 

 

Presentación de una 

lista con las referencias 

bibliográficas de las 

lecturas realizadas. 

 

Investigación 

(protocolo) y 

presentaciones oral y 

escrita. 

 

Entrega de tareas a 

tiempo. 

 

Permanencia en las 

clases. 

 

Manejo de datos. 

 

Planeación de 

entrevistas y elección 

de métodos 

etnográficos ah doc. 

 

Asistencia puntual y 

constante. 

 

Participación en clase. 

 

Trabajo en equipo. 

 

Cumplimiento de tareas 

en tiempo y forma.  

 

Calidad de los trabajos 

y tareas asignadas. 

 

Colección de précis. 

 

Participación activa y 

formulación de 

preguntas o dudas. 

Contextualizar el 

quehacer  

etnobiológico en el 

marco de las demandas 

sociales, culturales, 

ambientales y 

económicas de nuestro 

país. 

 

Identificar áreas que 

requierán de la 

intervención de 

especialistas para su 

consercavión (e.g. 

documentar plantas y 

animales útiles de un 

grupo étnico en peligro 

de desaparecer) 

40% Précis, Tareas, 

Trabajo Final 

 

20% Moderaciones y 

Participaciones 

 

20% Prácticas 

 

20% Exámenes (Parcial 

y Final) 

 

Extra % (bibliografía 

del curo en EndNote) 

 

         28.-Acreditación 

Será alcanzada si la suma total de todos los indicadores, acordados al inicio de la experiencia 

educativa, rebasa la calificación de seis (mínima aprobatoria). 

 

         29.-Fuentes de información 

Básicas 

 

Complementarias 
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