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RESUMEN

En este texto discutimos el futuro de la etnobiología argentina en base a una encuesta on line y a
un workshop realizado junto a jóvenes que practican la disciplina. Luego de una caracterización de las
temáticas, los sitios de desarrollo, así como las motivaciones y dificultades referidas por los participantes,
encontramos que los jóvenes están preocupados por su futuro profesional en el contexto actual de
desfinanciamiento y desprestigio de la actividad científica en que se encuentra Argentina. Discutimos
la necesidad de articular en red y de mejorar la representatividad de la etnobiología en el grado y el
postgrado de las universidades argentinas.
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DECLARACIÓN DE SIGNIFICANCIA

Esta es una nota de opinión basada en datos. Discutimos el futuro de la etnobiología argentina a partir de una
encuesta y un workshop realizado con jóvenes que practican la disciplina. Este texto aporta con informaciones
sobre el estado de la disciplina en el país, sus desafíos y problemáticas; y propone salidas a la situación coyuntural
difícil por la que atraviesa la ciencia argentina.

En los últimos años, el quehacer de la etnobiología
ha cobrado un especial énfasis a nivel internacional,
principalmente por su aporte a la conservación biocul-
tural frente a los desafíos del cambio climático y la
devastación ambiental del antropoceno (Vandebroek
et al. 2020). Albuquerque et al. (2024) han señalado
que la etnobiología en los próximos 20 años necesita
de un mayor fortalecimiento científico para actuar de
forma proactiva junto a las comunidades en pos de
procesos de transición ecológica con justicia socioam-
biental. En este contexto, Duarte Almada y Sánchez
(2024) exploraron las implicaciones académicas y so-
ciales de la intersección entre la investigación etnobi-
ológica y los desafíos que enfrentan las comunidades
indígenas y locales en América Latina. Proponen a la
“Etnobiología Política” como un marco que reconoce el
papel central del conocimiento ecológico tradicional en

las luchas históricas de estas comunidades por la au-
tonomía y los derechos, sin confundir las esferas cientí-
ficas y políticas. Sobre esa base, subrayan el potencial
de la etnobiología como instrumento político, particu-
larmente cuando facilita el diálogo entre el paradigma
científico dominante y los sistemas de conocimiento de
las comunidades locales en relación con su vínculo con
la naturaleza.

¿Qué pasa con la etnobiología argentina?

La etnobiología argentina ha experimentado un
desarrollo limitado como disciplina en términos del
número de investigadores involucrados. Por ejemplo,
en la base de información pública de CONICET (Con-
sejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técni-
cas), de un total 23.000 investigadores y becarios, sólo
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43 personas indican como palabra clave de su tema de
investigación a la etnobiología. Si bien son números
preliminares, es innegable que esta disciplina posee un
rol limitado en las esferas científicas y técnicas del país.
Esta situación plantea un debate acerca del futuro de
la etnobiología para los próximos 20 años, dado que el
contexto social y político de la ciencia argentina en-
frenta numerosos desafíos que ponen en peligro su de-
sarrollo.

En los últimos años, el sistema científico argentino
ha sorteado numerosos inconvenientes. Entre ellos,
los altos niveles inflacionarios de su moneda que afec-
taron becas, sueldos y subsidios. Sumado a esta prob-
lemática de larga data, el pasado 10 diciembre de 2023
comenzó la gestión del actual gobierno de derecha. El
poder ejecutivo puso en marcha un fuerte recorte pre-
supuestario a la ciencia argentina, propósito que había
sido anunciado como eje de campaña (De Ambrosio y
Koop 2024). Se efectuaron cierres inéditos de ministe-
rios, agencias gubernamentales vinculadas a la ciencia
y tecnología, y despidos en el organismo de ciencia
más importante del país, el CONICET . Del mismo
modo, las universidades públicas están padeciendo as-
fixia presupuestaria (Esteban 2024; Página 12 2024 ).

A esta situación crítica se le suma una campaña de
desprestigio que sufre el sistema científico Argentino
por parte del gobierno actual. Los discursos anticien-
tíficos del actual presidente ponen en duda y siembran
desconfianza sobre el alcance, la importancia y la rele-
vancia de la investigación en Argentina, situación que
algunos científicos creen que es irrecuperable (Orfila
2023). Los argumentos por parte del poder ejecutivo
y su gabinete no cuentan con fundamentos, ya que el
CONICET desde los últimos años se encuentra entre
los organismos mejor rankeados a nivel internacional,
ocupando los primeros puestos de organismos guber-
namentales en la región, según el ranking Scimago
(Scimago Institutions Rankings 2023).

Los y las etnobiólogos de Argentina estamos frente
a un momento bisagra de cara al futuro. Por un lado,
el contexto sociopolítico parece limitar el desarrollo
científico de nuestra disciplina en el país. Por otro
lado, los llamamientos son cada vez más fuertes a
nivel mundial en cuanto al aporte concreto que las
aproximaciones trans/interdisciplinares, como la et-
nobiología, proporcionan en la gestión socioambiental
(Albuquerque et al. 2024). Esta coyuntura nos ha
llevado a preguntarnos cuál es la situación actual de
los jóvenes investigadores e investigadoras en etnobi-
ología a nivel nacional y conocer sus preocupaciones
y dificultades en relación al desarrollo de sus carreras.
Creemos que este diagnóstico dará cuenta de las es-
trategias necesarias para impulsar la disciplina en el
futuro.

Los jóvenes y las investigaciones etnobi-
ológicas en Argentina

Realizamos una encuesta anónima virtual de
aproximadamente 10 minutos de duración en la
plataforma Forms de Microsoft. La encuesta fue di-
fundida a través de los canales de difusión de las
IV Jornadas Argentinas de Etnobiología y Sociedad
(JAES) y del Grupo de Etnobiología (INIBIOMA) al
que pertenecen los autores. Constó de 31 pregun-
tas, algunas de las cuales nos permitieron caracteri-
zar de manera exploratoria al conjunto de personas
que desarrollan estudios etnobiológicos de manera ini-
cial; es decir, personas realizando estudios de grado o
posgrado, o investigadores ya formados que se inician
en la materia. Nos interesó conocer sus principales
temáticas de investigación y sus motivaciones de es-
tudio. Además, a través de preguntas con opciones
múltiples y abiertas, se recogieron ideas sobre las di-
ficultades para realizar investigaciones etnobiológicas
en nuestro país.

Se pidió consentimiento para la difusión de los re-
sultados, que fueron socializados en un taller realizado
en el marco de las IV JAES en mayo de 2024 en Eldo-
rado (Misiones, Argentina). Durante el taller denomi-
nado “Mate ConCiencia: tejiendo redes para el futuro”,
se expusieron los resultados obtenidos dando espacio
para el diálogo y el feedback con los/as asistentes. La
palabra mate en el nombre de la actividad refiere a
la infusión ampliamente consumida en Argentina y en
otros países de la región, y preparada con hojas de
Ilex paraguariensis; al ser una bebida consumida en-
tre amigos o familiares en entornos de convivialidad, se
buscó reflejar el carácter informal y descontracturado
de la actividad. El juego de palabras ConCiencia re-
fiere a la “conciencia” de la importancia de realizar
eventos “con ciencia”, como parte de las iniciativas de
revalorizar el rol de la ciencia frente a los discursos que
ponen en tela de juicio el quehacer científico.

Participaron de la encuesta 30 colaboradores, 20
mujeres y 10 hombres, con un rango etario de 26 a
49 años y una edad promedio de 36. La distribución
geográfica muestra distintos lugares de desarrollo de
la disciplina, siendo las provincias de Córdoba, Río
Negro y Jujuy las que cuentan con mayor cantidad
de participantes (Figura 1A), sumado a una persona
que reside actualmente en el exterior. Los jóvenes que
respondieron la encuesta son estudiantes de doctor-
ado (46%, 14 personas), investigadores de la carrera
de CONICET (20%, 6 personas), estudiantes de grado
(13%, 4 personas) y de maestría (10%, 3 personas)
en universidades públicas, y estudiantes de posdoctor-
ado (10%, 3 personas). La mayoría de ellos tiene una
formación en ciencias biológicas (67%, 20 personas),
mientras que el resto pertenece al área de las inge-
nierías (20%, 6 personas) y a otras disciplinas como
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Figure 1. Caracterización de los jóvenes etnobiólogos A) Distribución geográfica de etnobiólogos jóvenes en
Argentina y su frecuencia absoluta en cada lugar (n=29); B) Nube de palabras sobre los temas principales de
investigación entre los jóvenes etnobiólogos de Argentina.

veterinaria, farmacia, comunicación social y gestión
ambiental (13%, 4 personas).

Con el objetivo de conocer los temas de trabajo en
desarrollo, se les pidió a los participantes que brinden 3
palabras clave que describan su línea de investigación.
Con esta información se elaboró una nube de palabras
utilizando el programa en línea Word Cloud (Word-
clouds.com). Se registraron 148 palabras en total y 3
conectores que fueron eliminados, quedando 145.

La Figura 1B muestra la gran diversidad de
temas, siendo los más frecuentes la conservación, el
conocimiento ecológico local, las comunidades, la agri-
cultura, la etnobotánica, el manejo local y distintos
aspectos bioculturales. Encontramos que algunos de
los temas de trabajo de los etnobiólogos argentinos van
en línea implícitamente con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) propuestos por las Naciones Unidas
(2015), principalmente con los objetivos 1 (fin de la
pobreza), 2 (hambre cero), 3 (salud y bienestar) y 15
(vida de ecosistemas terrestres). Esto coincide con lo
encontrado por Arrivabene et al. (2024), que inda-
garon en qué medida la etnobiología mundial aborda
los (ODS) y cómo esta disciplina puede ser una her-
ramienta para perseguir el cumplimiento de los obje-
tivos.

Motivaciones para dedicarse a la etnobi-
ología

En una pregunta abierta, se le consultó a los
jóvenes investigadores cuáles eran las motivaciones que
los llevaban a dedicarse a la etnobiología. Las respues-
tas se centraron, en líneas generales, en la valoración
de las aproximaciones integrales e interdisciplinarias
que permiten abordar situaciones complejas con vi-
siones éticas, conscientes y decoloniales. Una de las
principales razones que mencionaron fue el vínculo di-
recto y estrecho con las comunidades y trabajar direc-
tamente en territorio, como alguien destacó “la etnobi-
ología me ha hecho reflexionar sobre la ciencia occiden-
tal moderna y también me ha acercado a otras formas
de conocer y ser el territorio”. Así, muchos jóvenes in-
vestigadores valoran la posibilidad de rescatar y reval-
orizar diferentes formas de producir conocimiento y de
vincularse con el ambiente. Uno de ellos explicó: “es
una forma de hacer ciencia humanizada, que obliga a
cuestionamientos éticos y da la posibilidad de abordar
la comprensión del mundo desde una mirada holística
y valorativa de la diversidad biocultural ”.

Asimismo, los colaboradores valoraron poder tra-
bajar con comunidades y el nexo que puede crear la
etnobiología entre la ciencia, las personas y las insti-
tuciones. De este modo, la información generada en
las investigaciones etnobiológicas es considerada por
los colaboradores como una herramienta para la toma
de decisiones y gestión de problemáticas socioambien-
tales: “podemos ser puente entre las instituciones y co-
munidades locales.”, comentó un participante, y “tra-
bajar indagando las necesidades de la gente y hacer
ciencia para las comunidades”. Las motivaciones
mencionadas coinciden ampliamente con algunos de
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Figure 2. Frecuencia de mención de las dificultades que enfrentan los jóvenes investigadores en etnobiología
en Argentina en una pregunta de opción múltiple (n=30).

los lineamientos planteados por Albuquerque y colab-
oradores (2024) respecto de la dirección de la etnobi-
ología en los próximos 20 años, donde se propone el
desarrollo de investigaciones en colaboración con gru-
pos sociales que viven en estrecha relación con la nat-
uraleza. Además, las respuestas van en línea con lo
sugerido por Norströn et al. (2020) y Chambers et al.
(2021) en cuanto a los elementos primordiales de la co-
producción de conocimientos en la investigación por la
sustentabilidad y los diversos modos en que se puede
llevar a cabo. Tal como fue mencionado en algunas de
las respuestas, estos procesos deben ser contextualiza-
dos, pluralísticos, orientados a objetivos e interactivos
(Norströn et al., 2020), y pueden dirigirse a diferentes
propósitos: búsqueda de soluciones, empoderamiento
de voces minoritarias, mediar y reestructurar rela-
ciones de poder, explorar diferencias o reformular la
agencia.

Dificultades en el quehacer etnobi-
ológico

A partir de una pregunta de opciones múltiples
(donde se permitía elegir más de una opción) seguida
de una pregunta abierta, los participantes indicaron
cuáles eran las dificultades que enfrentaban al desem-
peñarse como etnobiólogos en Argentina. Si bien en
la pregunta de opciones múltiples desglosamos las re-
spuestas, reconocemos que las problemáticas están in-
terrelacionadas y son interdependientes, como se evi-

dencia en los testimonios que abordan estos temas de
manera integral.

La dificultad más elegida fue “la situación actual
de la ciencia en Argentina” (24, 80%) (Figura 2). Esta
idea fue reforzada por los asistentes al taller, que re-
marcaron su preocupación a la hora de proyectar un
futuro concreto en el sistema científico en general, y
en etnobiología en particular. Estas respuestas coin-
ciden con la coyuntura actual que afecta al área de
ciencia y técnica en todas sus disciplinas mencionadas
previamente (Orfila 2023; De Ambrosio y Koop 2024).
Un testimonio ilustra estas dificultades: “ la falta de
recursos fijos requiere un trabajo de autogestión per-
manente, lo cual insume muchísimo tiempo extra y
define las posibilidades de trabajar, publicar y avan-
zar en líneas de trabajo”. Otro participante subrayó
el impacto de la situación económica en el trabajo de
campo: “trabajar en etnobotánica implica viajar con-
stantemente a los sitios de estudio, situación suma-
mente complicada ante la coyuntura nacional actual ”.
Esta observación pone de manifiesto cómo las restric-
ciones presupuestarias limitan los deberes básicos de la
investigación etnobiológica, como el acceso a las áreas
de estudio.

En segundo lugar, un desafío importante fue la
limitada disponibilidad de formación de grado y pos-
grado en etnobiología (20, 66%). Argentina actual-
mente carece de programas formales de grado o pos-
grado dedicados a la etnobiología, a diferencia de
otros países latinoamericanos. Entre ellos se encuen-
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tran el Doctorado en Etnobiología y Estudios Bio-
culturales de la Universidad del Cauca en Colombia
(https://www.unicauca.edu.co/posgrados/prog
ramas/doctorado-en-etnobiologia-y-estudio
s-bioculturales), el Programa de Posgrado en Et-
nobiología y Conservación de la Naturaleza ofrecido
por un consorcio universitario en Pernambuco, Brasil
(https://www.pgetno.ufrpe.br), y el Diplomado
en Etnobiología de la Universidad Nacional Autónoma
de México (https://www.cimsur.unam.mx/index.p
hp/educacionc/diplomados/374). Si bien algu-
nas universidades argentinas ofrecen cursos o materias
tanto a nivel de grado como de posgrado, éstos son
poco frecuentes y no forman parte de ningún requi-
sito de titulación. Sin duda, esfuerzos similares en
Argentina podrían ayudar a fortalecer esta disciplina
al dar a conocer más ampliamente sus marcos teóricos
y metodológicos.

Por otra parte, aparece en tercer lugar una di-
ficultad ligada a la práctica de la etnobiología per
se: particularmente en referencia a sus complejidades
metodológicas (16, 53%). Los testimonios dan cuenta
de distintos escollos a los que se enfrentan los jóvenes al
desarrollar sus trabajos de campo, como la dificultad
del pedido de permisos de investigación: “costó orga-
nizar entrevistas con directivos de escuela, la distancia
a las localidades rurales, problemas de resolución y en-
trega de cuestionarios por los estudiantes. Acceder al
terreno toma seis meses a causa de los permisos, si es
que se logran.”

Otra problemática metodológica mencionada re-
fiere a la incompatibilidad de realizar trabajo de
campo durante períodos largos, necesarios particular-
mente en enfoques cualitativos y recursivos, con los
tiempos impuestos por los sistemas de doctorado y la
academia, que fuerzan a tener publicaciones a corto
plazo para poder mantenerse en el sistema. La falta
de comprensión de un proyecto recursivo en los pro-
gramas de posgrado queda de manifiesto en testimo-
nios como este: “una de las principales problemáticas
tiene que ver con la metodología que va en contra de la
forma en la que se elaboran proyectos [de investigación
en ciencias biológicas]; en general es mejor primero
conocer el campo, trabajar con la comunidad y desde
allí plantear objetivos, preguntas y propuestas; en gen-
eral suele ser al revés.”. Los etnobiólogos, al abordar
conocimientos ecológicos locales, requieren de aproxi-
maciones recursivas que les permitan validar y refinar
sus interpretaciones en conjunto con las comunidades;
así como revisar sus resultados y metodologías a la luz
de nuevas informaciones y perspectivas (Hurrell 2014,
Albuquerque et al., 2019).

Por último, la escasez de modelos teóricos consoli-
dados ha sido señalada, aunque en menor medida (3,
10%). Esta observación se alinea con la sugerencia de
Albuquerque y Alves (2024), quienes abogaron por ir

más allá de la etnobiología puramente descriptiva e
integrar enfoques teóricos y basados en hipótesis. Tal
integración no solo fortalecería el rigor científico del
campo, sino que también mejoraría su capacidad para
informar políticas, gestión y esfuerzos de conservación.
Dado que la etnobiología se cruza con las luchas so-
ciales y ecológicas de las comunidades locales, una base
teórica es esencial para garantizar que la investigación
pueda producir conocimientos prácticos al tiempo que
se mantiene sensible a las complejidades de los sis-
temas culturales y ecológicos.

La interdisciplina en Etnobiología
Ante la pregunta si la interdisciplinariedad repre-

sentaba un desafío en su labor como etnobiólogos, el
50% de los participantes respondió positivamente. A
partir del análisis de los testimonios, interpretamos
una visión problematizada de la multidisciplinariedad,
coincidente con las posturas dominantes en la liter-
atura etnobiológica y de la sustentabilidad socioam-
biental. Ello da cuenta de las dificultades reales que
tienen los investigadores cuando intentan desarrollar
una visión multidimensional que incluya tanto a los
aspectos sociales como a los ambientales (Tengö et al.
2014, 2017); por ejemplo, se manifestó que “se habla
mucho de la interdisciplina pero es difícil de poner
en práctica y poner en diálogo campos con marcos y
metodologías diferentes”.

La fragmentación inadecuada de los saberes locales
(Ladio 2017) y las asimetrías de poder que se ponen
en juego entre los investigadores y las comunidades lo-
cales (McAlvay et al. 2021) son parte de los dilemas
que siguen vigentes en la disciplina. Aunque los etno-
biólogos solemos reivindicar la naturaleza multidisci-
plinar, la coexistencia de diversas agendas disciplinar-
ias suele ser también fuente de tensiones y controver-
sias: las formaciones en distintas tradiciones académi-
cas de las ciencias naturales y sociales no sólo se valen
de métodos distintos, sino que a menudo consideran
sus disciplinas como fundamentales para el campo en
su conjunto (Nieves Delgado et al., 2023). Por último,
ante la pregunta si era necesario promover una mayor
valoración de la disciplina en Argentina, el 97% re-
spondió afirmativamente.

CONCLUSIONES

Los resultados dan cuenta de que los jóvenes et-
nobiólogos argentinos confían en el aporte de la etno-
biología para el desarrollo local y la sustentabilidad
socioambiental desarrollando diversos temas en la ma-
teria y apostando fuertemente a la integración con las
comunidades locales. Sin embargo, enfrentan diver-
sos desafíos frente a la situación de desfinanciamiento
a la ciencia argentina en estos momentos, sumado a
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una falta notable de visibilidad de la disciplina en las
esferas académicas y universitarias del país.

En este contexto, creemos que el trabajo en comu-
nidad y en cooperación es la única forma de cuidar el
presente y futuro de los jóvenes investigadores en etno-
biología. En esta línea, y siguiendo la propuesta de Al-
buquerque et al. (2024) de construir comunidades de
pertenencia, propusimos durante el taller la creación
de una Red Argentina de Investigadores en Etnobi-
ología, en cuya conformación se está trabajando en
conjunto con científicos de diversos sitios del país.

Estas circunstancias revelan un escenario complejo
pero lleno de potencial, subrayando la urgencia de for-
talecer la disciplina mediante la creación de redes co-
laborativas y la promoción de espacios de diálogo en-
tre científicos, comunidades y políticas públicas. Tam-
bién es necesario fortalecer en los programas de grado
y postgrado la presencia de la disciplina. Esperamos
que este relato de experiencia y propuestas sirva como
fuente de inspiración en las comunidades de etnobiól-
ogos de otros países que estén enfrentando desafíos se-
mejantes en el desarrollo local de la disciplina, para así
contribuir al fortalecimiento de la etnobiología a nivel
regional y global.

El futuro de la etnobiología argentina está en juego,
por ello es necesario garantizar el reconocimiento y
apoyo necesarios para los jóvenes investigadores en et-
nobiología y así asegurar su papel crucial en la sosteni-
bilidad y el desarrollo cultural y ambiental en Ar-
gentina.
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