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RESUMEN: La necesidad de resaltar la 
importancia y el funcionamiento de los 
procesos culturales que se llevan a cabo 
en las comunidades y la relación que existe 
entre la naturaleza y la cultura, ha sido tenida 
en cuenta por investigadores de varias 
disciplinas, evidenciando vacíos desde lo 
epistemológico, dónde no se fundamenta la 
relación de ciencias endógenas y ciencias 
occidentales. Con este estudio se pretendió 
identificar una línea base sobre el estado 
actual de modelos teóricos establecidos 

para desarrollar investigaciones 
etnoecológicas en el territorio colombiano.  
Por medio de un enfoque cualitativo 
hermenéutico se hizo una revisión de 
documentos etnoecológicos publicados en 
revistas indexadas, seleccionadas a través 
de una revisión sistemática con el objetivo 
de comprender la relación entre los modelos 
etnoecológicos y los modelos científicos en 
el desarrollo de dichos proyectos. El estudio 
da cuenta que existe un intercambio de 
aprendizaje entre las ciencias occidentales 
y las ciencias endógenas por medio de 
métodos, herramientas e instrumentos para 
la obtención de resultados intercientíficos y 
con ello se evidencia que el diálogo entre 
diferentes formas de conocimiento científico, 
conocimiento ancestral y tradicional se debe 
ampliar de manera recíproca con el fin de 
fortalecer las relaciones entre la vida social, 
natural, material y espiritual, lo que permite 
aportes importantes para el surgimiento de 
nuevos paradigmas del desarrollo.
PALABRAS CLAVE: Etnoecología, 
Conocimiento Tradicional, Territorios 
Étnicos.
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1 |  INTRODUCCIÓN
Las relaciones entre naturaleza y cultura han sido objeto de estudio de varias 

disciplinas de las ciencias naturales y sociales. A lo largo de la historia, la antropología, 
la biología, la ecología, entre otras, han generado corrientes que intentan explicar cómo y 
porqué las sociedades humanas se relacionan con su entorno. Estas corrientes se engloban 
dentro de lo que se conoce como etnociencias de la naturaleza permitiendo articulaciones 
entre “naturaleza, cultura y sociedad identificándose como campo privilegiado el manejo y 
apropiación de la naturaleza por parte de las sociedades y pueblos indígenas, originarios, 
campesinos, afro descendientes que llevan a cabo actividades agrícolas, pastoriles, de 
cacería, recolección, artesanales, entre muchas otras” (Argueta, 2016). Es por ello que las 
etnociencias buscan que el saber indígena acerca de la naturaleza, las diferentes prácticas 
y las creencias que están asociadas a dicho saber se relacionen de tal manera que dé a 
conocer o visibilice una construcción de identidad, concepto de territorialidad y formas de 
producción que satisfagan las necesidades de las comunidades étnicas y comunidades 
campesinas. De acuerdo a los parámetros científicos metodológicos, la etnociencia 
nace de “los Sistemas de saberes indígenas y las Ciencias producto de la modernidad 
occidental, son conocimientos convergentes, divergentes o paralelos y, una reflexión final 
sobre los Sistemas de saberes indígenas y la construcción de la interculturalidad, el diálogo 
de saberes e intercientífico” (Argueta, 2016). Surge entonces de ello la necesidad de un 
análisis sistemático que dé cuenta de cómo surge la relación entre el saber tradicional 
y ancestral con el método científico con un enfoque transdiciplinario y del diálogo de 
saberes, con el fin de resaltar, conservar y preservar el saber tradicional y ancestral de 
las comunidades por medio de la vinculación de investigaciones de carácter transcultural 
donde se apliquen metodologías comparables en diferentes ecosistemas. Es por ello que 
por medio de un enfoque cualitativo fundamentado principalmente en la hermenéutica y la 
heurística se plantea establecer una línea base sobre el estado actual de los modelos teóricos 
establecidos para el desarrollo de investigaciones etnoecológicas en el territorio colombiano, 
por medio de una revisión documental de proyectos etnoecológicos desarrollados en los 
últimos 10 años, a través de la revisión sistemática de información usando bases de datos 
como Academic Search Premier, Dialnet, ScienceDirect, Scopus, Tesis doctorales en red, 
Academic Search Elite, humanities Source Ultimate, Jstor, The philosopher’s index full text, 
Redalyc, Scielo, y con ello identificar las diferentes relaciones de los modelos indígenas 
con los modelos científicos en el desarrollo de dichas investigaciones etnoecológicas, 
y como fin  último comprendiendo la relación existente entre ciencia, saber ancestral, 
tradicional para la transformación de realidades de modelos indígenas. Asimismo, para el 
desarrollo teórico de la investigación se establecieron unidades de análisis o categorías y 
subcategorías que nos permitieron establecer una ruta sistemática con el fin de abarcar el 
estado actual de los proyectos etnoecológicos y la relación existente entre ciencia, saber 
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ancestral, tradicional para la transformación de realidades de modelos étnicos, dichas 
categorías son: etnociencia, etnoecología y diálogo intercientífico.

2 |  MATERIALES Y MÉTODOS
Para el desarrollo de éste análisis se tuvo en cuenta el enfoque metodológico 

cualitativo y algunos alcances cuantitativos, este último con el fin de dar a conocer las 
características de los documentos obtenidos con la revisión sistemática.  Por su parte 
la perspectiva fundamentada principalmente en la hermenéutica fue la utilizada para la 
interpretación y comprensión de la investigación, que para  (Gadamer, 1995) “el arte de la 
hermenéutica no consiste en aferrarse a lo que alguien ha dicho, sino en captar aquello 
que en realidad ha querido decir”, pero también la define como “la universalidad de la 
experiencia hermenéutica se acopla magníficamente a la limitación real de toda experiencia 
humana y a las limitaciones impuestas a nuestra comunicación y nuestras posibilidades 
de articulación”, asimismo se tuvo en cuenta el enfoque heurístico que de acuerdo con 
(Henna, 2013) “es todo elemento que ayuda al investigador en la tarea de resolver 
problemas –ya sean éstos los de construir una hipótesis o los de evaluar las diferentes 
etapas de construcción de una hipótesis”, todo ello por medio de una revisión sistemática 
la cual permite “un diseño de investigación observacional y retrospectivo, que sintetiza 
los resultados de múltiples investigaciones primarias” (Beltran, 2005) en este sentido, se 
identificaron, además, herramientas metodológicas para el desarrollo de cada objetivo 
específico planteado:

1. Identificar los proyectos etnoecológicos desarrollados en los últimos 10 años en 
el territorio colombiano.

 Partiendo de la pregunta orientadora ¿Cuáles son las características de los 
proyectos etnoecológicos desarrollados los últimos 10 años en el territorio Colombiano?, 
fue necesario establecer unidades de trabajo o criterios de búsqueda que respondieran a 
nuestra investigación, las cuales fueron: proyectos etnoecológicos desarrollados en los 
últimos 10 años en el territorio colombiano publicados en revistas indexadas o reconocidas 
sin importar su clasificación, con palabras clave como: etnoecología, etnoecológico, 
conocimiento étnico, saber ancestral, cosmovisión étnica; para lo cual se utilizó motores 
de búsqueda como: Google académico,  Academic Search Premier EBSCO, Dialnet, 
ScienceDirect, Scopus, Tesis doctorales en red, Redalyc, Scielo, además, se tuvo como 
base la investigación realizada por Victor Toledo y Pablo Alarcón, 2012 en donde en el 
documento “Etnoecología hoy: panorama, avances y desafíos”, desarrollan un análisis 
sobre las publicaciones etnoecológicas realizadas durante 1954 al 2012 partiendo de las 
investigaciones publicadas en inglés, francés, portugués y español, para ello solo tuvieron 
en cuenta el buscador google académico y revistas indexadas para poder establecer una 
línea base sobre el número de investigaciones realizadas por continente y con ellos las 
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universidades que más publican sobre el tema que nos atañe.
2. Identificar las diferentes relaciones de los modelos indígenas con los modelos 
científicos en el desarrollo de investigaciones etnoecológicas  

 Una vez identificados dichos proyectos, y teniendo como base la pregunta 
orientadora ¿Cuál es el estado actual de los modelos teóricos establecidos para el 
desarrollo de investigaciones etnoecológicas? se inició con la triangulación de información, 
teniendo en cuenta las subcategorías de análisis planteadas en la Tabla.1, las cuales 
fueron contrastadas con el análisis del marco teórico y el diseño metodológico de cada 
investigación, categorías organizadas de la siguiente manera:

CATEGORÍA SUB-CATEGORÍA VARIABLES /
INDICADOR

AUTORES

Etnociencia Ciencias endógenas
 
Modelos científicos en la 
construcción de proyectos 
etnoecológicos

Procedimientos para el 
desarrollo de proyectos 
investigativos con el fin 
de transformar realidades

Feddy Delgado
Enrique Leff
Haverkort
Shankar
Cohen y Nagel
Mario Bunge
Khun

Etnoecología
 

Percepción del 
funcionamiento de la 
naturaleza
 
Conocimiento ecológico 
indígena

Procedimientos 
para la construcción 
teórica de proyectos 
de investigación 
que respondan a las 
necesidades étnicas
 
Proyectos etnoecológicos

Lakatos, 1987
Laudan, 1986
Fowler, 1977
Mignolo, 2003
Victor Toledo 1994

Diálogo 
intercientífico

Diálogo de saberes
 
Transdisciplinariedad

Proyectos 
etnoecológicos que 
lleven a cabo procesos 
transdiciplinares y el 
diálogo de saberes

Freddy Delgado
Stephan Rist
Descola
Víctor Toledo

 Tabla 1. Categorías de análisis. 

Estas categorías nos permitieron realizar un análisis desde el fundamento 
epistemológico que se desarrolla en los proyectos etnoecológicos y además identificar 
las estrategias utilizadas para llevar a cabo el diálogo intercientífico en cada uno de los 
proyectos, para ello se tuvo en cuenta lo postulado por cada uno de los autores escogidos 
para cada categoría.

Asimismo, fue importante tener como base epistemológica el análisis realizado por 
Arturo Argueta, 2015 en su documento “Sistemas de saberes ambientales, naturaleza y 
construcción del Bien vivir”, ya que en éste documento se trazan líneas generales sobre 
el pensamiento indígena y cómo éste lleva al desarrollo de proyectos que permitan el 
fortalecimiento cultural étnico,  además Victor Toledo y Narciso Barrera con su documento 
“La memoria biocultural: la importancia ecológica de las sabidurías tradicionales”, porque 
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generan pautas para el fortalecimiento de la memoria biocultural en las comunidades 
étnicas, partiendo de los modelos teóricos trazados por la ciencia occidental; también fue 
importante tratar el libro “¿Qué es esa cosa llamada ciencia?” publicado por Alan Chalmers, 
2000, en el que realiza un análisis sobre el fundamento epistémico de la ciencia y como 
relacionarlo con la experiencia humana y con los estudios realizados por las ciencias 
sociales.

3. Interpretar la relación entre ciencia, saber ancestral, tradicional para la 
transformación de realidades de modelos indígenas. 

Para el desarrollo de éste análisis se parte de la pregunta orientadora ¿Existe una 
relación transdisciplinaria en la construcción de investigaciones etnoecológicas?, para ello 
se trae a colación las unidades de análisis o categorías de análisis mencionadas en la 
tabla.1, y se realiza un análisis reflexivo comprensivo teniendo en cuenta lo que postula 
Philippe y Gísli, 2001 en el libro “Naturaleza y sociedad”, ya que brindan teorías que las 
relacionan, apoyándose en teorías y estudios etnográficos, en donde se formulan preguntas 
como ¿debemos remplazar la categoría dualista naturaleza-cultura históricamente relativa, 
por la distinción más general entre lo salvaje y lo socializado? ¿La difuminación de la 
oposición naturaleza-cultura en algunos sectores de la ciencia contemporánea implicará 
una redefinición de las categorías cosmológicas y ontológicas occidentales tradicionales?, 
entre otras. 

También es importante traer a colación a Bertus Haverkort, Freddy Delgado 
Burgoa, Darshan Shankar y David Millar, 2013 con su libro “Hacia el diálogo intercientífico, 
construyendo desde la pluralidad de visiones de mundo, valores y métodos en diferentes 
comunidades de conocimiento” en el cual se pretende  entender, apreciar, revalorizar 
y fortalecer el conocimiento endógeno adoptando así ésta perspectiva partiendo de los 
criterios para expresar el conocimiento y la ciencia occidental moderna en relación con las 
visiones de mundo endógeno además, el libro intenta “promover el diálogo intercientífico 
a través de un diálogo intra e intercultural, –un diálogo en el que cada forma de saber se 
expresa libremente, donde las diferencias se consideran positivas y de forma respetuosa, 
existiendo la posibilidad de complementariedad y los aspectos de la inconmensurabilidad 
potencial que puede quedar en evidencia”.

En ese sentido, de debe resaltar lo analizado por Freddy y Rist, 2016 en su libro 
“Ciencias, diálogo de saberes y transdisciplinariedad”, puesto que en él se exploran 
diferentes puntos de vista sobre la relación que existe entre el diálogo de saberes, el 
conocimiento científico occidental moderno y el conocimiento científico endógeno, teniendo 
como base fuentes epistemológicas y experiencias de campo en el desarrollo de proyectos 
etnocientíficos.
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3 |  RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1 Proyectos etnoecológicos desarrollados en los últimos 10 años en el 
territorio colombiano

Partiendo de las revisiones realizadas en revistas indexadas y en diferentes bases 
de datos reconocidas a partir de los criterios de búsqueda, se encontró un total de 45 
artículos  los cuales fueron cotejados con las categorías de análisis establecidas para 
el desarrollo de nuestro objetivo de estudio (Figura 1), además se analizó el número de 
artículos realizados en las comunidades, relacionándose con los departamentos con mayor 
influencia de comunidades indígenas como son los departamentos del Cauca, Antioquia, 
Amazonas. Las comunidades que hacen parte de estas investigaciones son comunidades 
campesinas, Nasa, pescadores, afrocolombianos, entre otros (Figura 2.).

 

Figura 1. Número de artículos por categorías de análisis. 

El análisis de la relación de los artículos con las categorías escogidas, se realizó 
mediante la lectura crítica y reflexiva de cada artículo, la cual se inició con la identificación 
de éstas categorías en las palabras clave de cada artículo, seguidamente se aborda la 
metodología y resultados de investigación de cada artículo en donde se hace un análisis 
teniendo en cuenta que la conceptualización de dichas teorías se reflejaran en estos 
apartados, obteniendo así que la mayoría de artículos desarrollan la etnoecología como 
eje principal de los proyectos; es importante resaltar que se encontraron artículos que 
compartían categorías para el desarrollo de sus proyectos; asimismo se puede observar 
que 24 artículos trabajaron con la etnoecología y de ellos 14 comparten con la etnociencia 
y el diálogo intercientífico.
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Figura 2. Número de artículos desarrollados en comunidades. 

Se encontraron artículos enfocados hacia el fortalecimiento del saber ancestral y 
tradicional de las comunidades frente a los usos que ofrecen a plantas y animales, en 
éste caso, encontramos que para las comunidades campesinas, como grupo importante 
de estudio, se han realizado un 16% de proyectos enfocados hacia el estudio del kosmos, 
praxis y corpus de las comunidades, lo que ayuda a comprender que es necesario el saber 
tradicional para el desarrollo de estrategias de conservación y preservación de dichos 
conocimientos, costumbres y culturas.

Las investigaciones encontradas han sido lideradas por universidades del país como 
son Universidad del Cauca, Universidad Nacional, Universidad de Antioquia, Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas, Universidad del Quindío, Universidad del Valle; siendo 
la Universidad Nacional, la que tiene más publicaciones abarcando un (70%) y en las que 
se ha abarcado la mayoría de comunidades mencionadas. Es importante resaltar que las 
publicaciones encontradas dan alto valor a los procesos etnoecológicos, pero dado al 
bajo número de publicaciones en 10 años se podría inferir que gran parte de los estudios 
permanecen como obras sin publicar, restando importancia y pertinencia al conocimiento 
que se genera y que se rescata de las comunidades indígenas colombianas. El fomento 
de la publicación de los resultados de investigaciones etnoecológicas y etnocientíficas 
ayudaría a dar mayor relevancia al conocimiento y sabiduría ancestral en su relación con 
la naturaleza, siendo pertinente en mundo occidental que ha alejado su humanidad de la 
madre tierra.

Los documentos estudiados se caracterizan por la sistematización de la vida cotidiana 
de las comunidades, analizadas desde el kosmos, corpus, praxis, lo cual refleja una finalidad 
común, la de preservar y conservar las actividades y el conocimiento ancestral y tradicional 
de éstas comunidades, haciendo alusión a su percepción sobre el medio ambiente y cómo 
aplican técnicas para su conservación tanto natural como ancestral; siendo además, una de 
las similitudes de dichas investigaciones, la preocupación por la pérdida del saber ancestral 
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sobre el manejo y uso de los recursos naturales, en los cuales se evidencia que la fuente 
principal de ésta pérdida es la inclusión del conocimiento occidental dentro de sus prácticas 
cotidianas.

En las investigaciones se puede evidenciar que para obtener sus resultados fue 
necesario tener en cuenta técnicas para el desarrollo de la investigación científica, esto 
gracias a la orientación de profesionales de áreas como la antropología, biología, ecología, 
entre otros, que utilizaron técnicas basadas en la etnografía, la cartografía social y el 
diálogo de saberes, los cuales permitieron un acercamiento a la comunidad y al análisis de 
sus procesos etnoecológicos, lo cual evidencia una estrecha asociación para el desarrollo 
de lo planteado, permitiendo a la comunidad estudiada, contar además con bases teóricas 
para responder a sus necesidades.

Asimismo, cada investigación cuenta con palabas clave que permitieron establecer 
un marco teórico amplio para el desarrollo de las mismas, por ejemplo, encontramos 
la etnobotánica en un 40% de los artículos encontrados, lo que indica que para esas 
investigaciones fue muy importante analizar la relación entre las comunidades y el 
uso medicinal de las plantas, donde el conocimiento tradicional, en éste caso de los 
médicos tradicionales, se trasmite de generación en generación y la finalidad de dichas 
investigaciones es éste legado el que se desea conservar.

3.2 Modelos étnicos y modelos científicos en el desarrollo de investigaciones 
etnoecológicas  

Para desarrollar éste apartado y como se mencionó en la metodología, se inició 
desde la comprensión teórica sobre las definiciones o teorías acerca de modelos étnicos y 
científicos para el desarrollo de investigaciones etnoecológicas, seguidamente se analizaron 
las categorías de análisis desde esa mirada teórica con relación a lo desarrollado en las 
publicaciones encontradas y con base en ello, se presentan las siguientes reflexiones:

Partiendo desde la óptica científica (Wartofsky, 1987), argumenta que ésta se 
“presenta como un cuerpo de conocimientos respecto a la realidad (mundo) y de los 
hechos y fenómenos que en ella acontecen, razón por la cual podemos decir que: la 
ciencia es un quehacer crítico no dogmático, que somete todos sus supuestos a ensayo 
y crítica”, condición por la cual se pone a prueba todo el conocimiento que se tiene sobre 
la realidad, por medio de los conocimientos epistemológicos sobre los métodos científicos 
para llegar a una solución o análisis de esa realidad estudiada; con base en ello, (Tamayo, 
2004) argumenta que la ciencia formula hipótesis, y mediante su experimento y control 
llega a establecer leyes y teorías, presentándose como una actividad metódica y analítica 
por medio de la cual se llega al conocimiento objetivo de la realidad, además su ideal 
es la sistematización de los hechos encontrados y analizados, en la cual se establece 
la interdisciplinariedad como punto de conexión de varias disciplinas, discursos y teorías 
sobre la realidad analizada; por medio de ello (Tamayo, 2004) afirma que “la ciencia busca 



Pesquisas em meio ambiente, desenvolvimento sustentável e sustentabilidade Capítulo 7 98

establecer las relaciones existentes entre diversos hechos, e interconectarlas entre sí a fin 
de lograr conexiones lógicas que permitan presentar postulados o axiomas en los distintos 
niveles del conocimiento; a partir de la sistematización que se logra mediante la utilización 
de la investigación y el método científico, la cual determina la objetividad de las relaciones 
que establece entre los hechos y fenómenos de que se ocupa”.

Asimismo, tomando a (Chalmers, 2000) donde argumenta que “la ciencia 
ha de basarse en lo que podemos ver, oír y tocar y no en opiniones personales o en 
la imaginación especulativa. Si se lleva a cabo la observación del mundo de un modo 
cuidadoso y desprejuiciado, los hechos establecidos de tal manera constituirán una base 
segura y objetiva de la ciencia”. Esto haciendo alusión a la naturaleza de los hechos 
encontrados en la realidad y como los investigadores científicos puede tener acceso a 
ellos para con ello establecer teorías, leyes, postulados que contribuyan a la construcción 
del conocimiento, pero ello requiere mucho más que la percepción del observador, ello 
requiere de un entramado conceptual apropiado y saber cómo aplicarlo para dar respuesta 
a las necesidades de la realidad, de ésta manera (Chalmers, 2000) postula un lema donde 
afirma que la ciencia se deriva de los hechos en el que el conocimiento científico tiene un 
carácter especial, porque se funda sobre una base segura, los hechos sólidos firmemente 
establecidos por la observación”.

En ese sentido, para el desarrollo de investigaciones etnoecológicas, los modelos 
indígenas surgen gracias a la gran preocupación constante de las comunidades por 
ser reconocidos en el mundo occidental, es así que “Mejía y Sarmiento (1987), para la 
década de los 70 y principios de los 80 (citado por Argueta (Argueta, 2015) señalan como 
características básicas de las luchas em prendidas, entre otras: la reapropiación de la tierra 
y la defensa de los recursos naturales, así como la adopción de una educación propia 
y el derecho al goce de su cul tura”, movimiento que se ha negado a desaparecer y han 
luchado por preservación de sus territorios con el fin de implementar estrategias para la 
conservación de los recursos naturales, es por ello que las comunidades étnicas han hecho 
énfasis en:

“la necesidad del reconocimiento y el pleno ejercicio de sus derechos 
ciudadanos, la necesidad de marcos de participación más amplios que los 
actuales, el reconocimiento del de recho consuetudinario, el reconocimiento 
de las formas de elección de las autoridades locales y regionales, el 
establecimiento de estatutos comunales y regionales de autonomía, el apoyo 
para pleno ejercicio y aprendizaje de sus lenguas, de sus medicinas, de sus 
religiones ancestrales u originarias, así como el pleno respeto a sus sistemas 
de saberes, y su expresión en sistemas de educación interculturales, etc.” 
(Argueta, 2015)

Asimismo, desde la cosmovisión étnica se establecen estrategias para reconocer la 
existencia de una experiencia, la importancia de la sabiduría de las comunidades en cuanto 
a la protección de los recursos naturales, a la siembra y cosecha, a la producción agrícola y 
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pecuaria, entre otras, que sin tenerlo presente los desarrollan mediante técnicas y sistemas 
elaborados con una base científica fuerte, dicha cosmovisión se basa en que  “el hombre 
es parte integrante e indisoluble del cosmos y su realización plena consiste en ajustarse 
armónica mente al orden universal de la naturaleza.

El hombre es naturaleza, no domina ni pretende dominar, convive y para Occidente: 
el hombre es la cúspide de la escala universal, más alta cuanto más “desnaturalizada” sea la 
sociedad. El hombre es el amo, el maestro, quien domina a la naturaleza, igual que domina 
a otros hombres y otros pueblos”  (Bonfil, 1981), refiriéndonos a ello, (Toledo y Barrera-
Bassols , 2008) afirman que “existen dos modos distintos de pensamiento científico, que 
tanto el uno como el otro son función, no de etapas desiguales del desarrollo del espíritu 
humano, sino de los dos niveles estratégicos en que la naturaleza se deja atacar por el 
conocimiento científico: uno de ellos casi ajustado al de la percepción y el de la imaginación 
y el otro desplazado; como si las relaciones necesarias, que constituyen el objeto de 
toda ciencia” esto en relación a que toda acción y apropiación de la naturaleza, requiere 
medios intelectuales, ya que es importante conceptualizar como las comunidades perciben, 
conciben y teorizan los recursos, paisajes y/o ecosistemas como componente importante 
para el diseño e implementación de estrategias para la subsistencia; para comprenderlo ha 
sido necesario, Según (Toledo y Barrera-Bassols, 2008)  “contar con un sistema cognitivo 
pues, a toda praxis corresponde siempre un corpus de conocimiento (o a toda «vida» 
material siempre corresponde una «vida simbólica»). Por ello es necesario explorar ese 
corpus, es decir, la suma y el repertorio de signos, símbolos, conceptos y percepciones de 
lo que se considera el sistema cognitivo tradicional” es por ello que la etnoecología permite 
el desarrollo de un marco conceptual y un método para la implementación de técnicas de 
estudio holístico de los procesos de la apropiación humana hacia la naturaleza.

Con base en dichos teóricos, fue importante realizar un comparativo entre las 
categorías planteadas con las características generales de los artículos etnoecológicos 
encontrados, para ello tenemos:

Categoría Etnociencia: Para ésta categoría fue necesario pensar en los modelos 
étnicos (ciencias endógenas) y los modelos científicos para el desarrollo de proyectos 
etnoecológicos, que partiendo de lo descrito anteriormente y con el ánimo de unificar 
dichas teorías, permite confirmar que sí es necesario establecer una ruta metodológica 
para resaltar las prácticas ancestrales, los valores y visiones del mundo que tienen las 
comunidades, ya que cada artículo encontrado evidencia los pasos basados en el método 
científico, necesarios para sistematizar las prácticas tradicionales entendidas desde el 
Kosmos, corpus, praxis, lo cual permite generar una comprensión tanto del investigador 
como del investigado sobre el funcionamiento y la importancia de la relación entre hombre 
y naturaleza,  además una característica general que se pudo evidenciar es que los 
investigadores demuestran en sus análisis que se situaron en el lugar de las comunidades 
lo que permitió una conexión interesante y profunda entre los conocimientos étnicos y los 
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conocimientos occidentales.
Asimismo, se pudo observar que la estructura metodológica desarrollada por los 

investigadores se basó en  herramientas y técnicas de la etnografía, el diálogo de saberes 
y cartografía social, por ejemplo, una investigación realizada por (Parra, Botero, Savedra, 
2014) sobre la percepción y uso de mamíferos silvestres, iniciaron el trabajo con niños 
entre 5 y 11 años, para ello fue fundamental el desarrollo de talleres de dibujos con el 
fin de establecerlos como una herramienta pedagógica y de comunicación, para conocer 
su percepción sobre el funcionamiento y comportamiento de las especies de animales 
a estudiar, una vez identificados, se procede a validar la información con los adultos de 
la comunidad, validación que se realiza por medio de un conversatorio donde cada uno 
expresó su percepción, de ahí se inició con la identificación de los lugares donde las 
especies estudiadas se encontraban, esto se plasmó en un mapa con ayuda, claro está, 
de la comunidad; después de varias actividades con la comunidad, se procede a evaluar el 
índice de importancia cultural, fórmula que permite identificar: intensidad de uso, número 
de reportes, número de especies útiles por veredas. Dicho ejemplo sirve para ratificar el 
uso de métodos y herramientas para la identificación de la relación que existe entre el 
hombre y la naturaleza.

Así las cosas, la etnociencia se podría reflejar en el desarrollo de una estructura 
etnometodológica que según (Garfinkel, 2006) la define como: “la investigación de las 
propiedades racionales de las expresiones contextuales y de otras acciones prácticas 
como logros continuos y contingentes de las prácticas ingeniosamente organizadas de la 
vida cotidiana” la cual permite demostrar y validar acciones contextuales de la vida rutinaria 
sobre el conocimiento del funcionamiento de los ecosistemas. Ésta teoría podría ser el 
eje principal para la unificación de los modelos étnicos y científicos ya que orienta, por 
ejemplo, sobre la importancia del diálogo de saberes y la relación que se debe tener con 
las comunidades brindando herramientas trabajadas desde el método científico; aunque 
en ninguna investigación analizada nombran la etnometodología como estrategia para el 
desarrollo de los proyectos, básicamente las características metodológicas con las que 
trabajan los investigadores de los artículos estudiados, se podría inferir que hacen parte 
de este nuevo concepto, ya que utilizaron las técnicas de recolección de información como 
la acción (conocimiento sobre la realidad para actuar sobre ella con el fin de generar 
construcción social), participación (con la ayuda de la conversación, la comunidad expresa 
sus conocimientos sobre su territorio, sobre el uso y manejo de los recursos naturales y la 
percepción de su entorno) y la sistematización (organización sistemática del conocimiento 
para encontrar relaciones entre lo occidental y lo endógeno con el fin de aprender sobre 
la realidad y transformarla), también utilizaron herramientas como el diálogo de saberes, 
herramientas que permitieron especificar aún más que las investigaciones que se realizan 
bajo éste método, cumplen con un objetivo etnocientífico.

Todo ello, permite generar puentes de conocimiento entre la ciencia occidental y la 
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ciencia endógena, además permite resaltar los conocimientos ancestrales y tradicionales 
de las comunidades, que tratándose del tema en cuestión, la etnociencia genera espacios 
donde se interpreta esa realidad y se ayuda a establecer estrategias para su fortalecimiento. 

Categoría etnoecológica: La etnoecología definida por  (Conklin, 1954) como: 
“Forma en que los componentes ambientales y sus interrelaciones se clasifican e 
interpretan localmente, y las relaciones entre el conocimiento, la toma de decisiones y la 
acción” (p. 3), permitió identificar que los artículos etnoecológicos publicados responden a 
la percepción de las comunidades en relación al funcionamiento del entorno y  que existe 
una fuerte relación de ese conocimiento con las creencias y prácticas cotidianas, referidas 
al reconocimiento del territorio, reconocimiento como comunidad, la importancia de trasmitir 
su conocimiento a su generación, reconocer la importancia de las plantas, animales, fuego, 
aire, agua, entre muchas más, comprender la relación entre el ser humano, territorio y 
uso medicinal, el valor cultural que genera entender el funcionamiento de un ecosistema, 
estas creencias percibidas desde el punto de vista del buen vivir, de retornar a la madre 
naturaleza todo lo que nos brinda, desde una percepción de uso de los recursos naturales 
de una manera controlada y beneficiosa para su cultura y bienestar, con el fin de proteger 
y respetar todo lo que la madre naturaleza nos brinda. Es así que para el desarrollo de los 
proyectos etnoecológicos es necesario analizar la realidad con una mirada desde la teoría 
de (Toledo y Barrera-Bassols, 2008) quien afirma que se debe  “contar con un sistema 
cognitivo pues, a toda praxis corresponde siempre un corpus de conocimiento (o a toda 
«vida» material siempre corresponde una «vida simbólica»). Por ello es necesario explorar 
ese corpus, es decir, la suma y el repertorio de signos, símbolos, conceptos y percepciones 
de lo que se considera el sistema cognitivo tradicional”.

Asimismo,  (Toledo, 2002) argumenta que la “etnoecología es una disciplina que 
cubre los tres dominios inseparables del paisaje: naturaleza, la producción y la cultura”  lo 
que nos insta a pensar que las investigaciones etnoecológicas se deben basar en la forma 
en que la naturaleza es percibida por los humanos por medio de sus creencias, propósitos y 
conocimientos; características que fueron desarrolladas en todos los artículos encontrados, 
pues reflejan la importancia del cosmos, praxis y corpus en la relación teórica que debe 
existir con la práctica.

En ese sentido, las investigaciones analizadas cuentan en toda su estructura 
metodológica un análisis desde el enfoque etnoecológico desarrollado por Víctor Toledo 
sobre la importancia en relacionar y entender el conocimiento desde el cosmos, praxis y 
corpus. Para ello, en las investigaciones analizadas se evidencia un fuerte énfasis en cómo 
surgen y en qué están basadas las creencias, cómo se encuentra organizado el sistema de 
conocimientos, y desde la relación de creencias y conocimiento cómo surgen las prácticas 
productivas, todo ello en relación al uso, manejo y conservación de los recursos naturales 
y su territorio, resaltando esa estrecha relación entre hombre-naturaleza.  Todo lo anterior 
fue materializado gracias al acercamiento a la comunidad por medio de la implementación 
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de herramientas de la investigación-acción-participativa reflejado en los resultados 
obtenidos. Estos últimos, dan cuenta de la importancia que las comunidades le otorgan al 
uso, al manejo y a la percepción del entorno, haciendo que se trasmita de generación en 
generación la importancia que tiene la relación hombre-naturaleza, que gracias al desarrollo 
de estos proyectos etnoecológicos se puede resaltar el diario vivir de las comunidades 
y la importancia de ello para la ciencia occidental dado que desde la ciencia occidental 
se pueden generar mecanismos tecnológicos para la conservación y protección de los 
territorios naturales protegidos por las comunidades.

Categoría Diálogo intercientífico: Por medio del análisis de diálogo de saberes 
y la transdiciplinariedad, que según (Alarcon Cháires, 2016) “trata de crear puentes y 
dinámicas que faciliten el diálogo entre ellas, entre las llamadas ciencias sociales y ciencias 
naturales, entre el conocimiento científico y otras formas de conocimiento y saberes y 
entre las expectativas y objetivos que van más allá de lo epistémico y que fundamentan 
la razón del ser humano”, lo que ha permitido evidenciar que en los artículos encontrados 
se han construido estrategias para crear dicho puente, que a nivel general concuerdan 
con la metodología de investigación acción participativa que para (Fals Borda, 2008) es 
definida como: Una vivencia necesaria para progresar en democracia, como un complejo 
de actitudes y valores, y como un método de trabajo que dan sentido a la praxis en el 
terreno. A partir de aquel Simposio, había que ver a la IP no sólo como una metodología 
de investigación sino al mismo tiempo como una filosofía de la vida que convierte a sus 
practicantes en personas sentipensantes. Y de allí en adelante, nuestro movimiento creció 
y tomó dimensiones universales.

Ésta, interviene en la transformación de realidades con el fin de mejorarla y 
asegurar que las comunidades sean reconocidas por su propia historia, para reconocer 
su importancia dentro de los procesos ecológicos, sociales, culturales, esto gracias a que 
varias disciplinas se relacionan para la generación de nuevo conocimiento científico a partir 
de los conocimientos de diferentes grupos humanos, relaciones que también generan 
encuentros cognitivos donde se realiza el intercambio de saberes, métodos con el fin de 
establecer soluciones reales a problemáticas etnoecológicas. Además, tomando como 
base lo teórico descrito anteriormente sobre el diálogo intercientífico, se pudo evidenciar 
por medio del análisis documental realizado a cada artículo que sí es necesario tener un 
acercamiento hacia las comunidades y que gracias a las herramientas establecidas por cada 
investigación basadas en el diálogo de saberes, la investigación acción participativa y la 
etnografía, herramientas que lograron no solo establecer esa relación entre el investigador 
y el estudiado sino también la comprensión de situaciones que viven las comunidades, para 
la búsqueda de su mejoramiento y transformación de su realidad, entendida ésta como la 
puesta en marcha de estrategias que permitan el reconocimiento de las comunidades por 
medio de la uniformidad de sus percepciones.

Dichas herramientas también permitieron enriquecer recíprocamente desde sus 
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diferentes maneras de interactuar con el mundo, de ésta manera y a nivel general se 
identifica una relación estrecha entre el conocimiento científico y el conocimiento ancestral 
y tradicional y como lo mencionan en los resultados de los artículos analizados, que es 
necesario que los tipos de investigaciones etnoecológicas, establezcan lazos fuertes para el 
desarrollo de un objetivo común, y se integre con la comunidad y no la trate como su objeto 
de estudio sino como parte de un proceso para la generación de nuevo conocimiento. Por 
medio de la lectura realizada a las investigaciones, se evidencia que todas dan cuenta de 
la estrecha relación que empieza a tener el investigador con la comunidad, porque refleja 
un fácil diálogo lo que permite la obtención de mayores resultados.

3.3 Relación entre ciencia, conocimiento ancestral y tradicional para la 
transformación de realidades de modelos indígenas

Haciendo una revisión documental y sistemática con respecto a los postulados 
sobre la relación entre ciencia, saber ancestral, tradicional, tenemos que existe diferentes 
paradigmas que no facilitan la comprensión de los saberes ecológicos y el conocimiento 
científico, para ello nos remitimos a los postulados mencionados en la metodología, los 
cuales nos ayudaron a entender esa relación y cómo desde ahí se puede transformar la 
realidad de los modelos indígenas con el objeto de proponer herramientas (desde una 
mirada occidental) que ayuden hacia la conservación de su cultura, de su costumbres, 
de su percepción sobre el entorno; para ello se parte desde una revisión epistémica de 
aquellos postulados:

Desde hace muchos años, en el estudio sobre los saberes ancestrales, tradicionales 
y locales era poco importante y no se prestaba importancia a los mecanismos que las 
culturas utilizan para el desarrollo de sus actividades, es por ello que en el caso de 
Hviding citado por (Descola y Palsson, 2001) “critica la etnoecología convencional por 
su incapacidad de incorporar etnoepistemologías alternativas y su correlativa tendencia 
a reificar ciertos dominios de conocimiento indígena para hacerlos compatibles con la 
ciencia occidental. Esas tendencias, impiden cualquier comprensión seria del papel que 
desempeñan ciertas creencias y prácticas como la magia, o el ritual en relación diaria de 
las personas con su ambiente”, pero la antropología, ha utilizado la oposición naturaleza-
cultura como dispositivo analítico con el objeto de dar sentido a mitos, rituales, sistemas 
de clasificación, simbolismos del cuerpo y de la comida y muchos otros aspectos de la vida 
social que implican una discriminación conceptual entre cualidades sensibles, propiedades 
tangibles y atributos definitorios, haciendo que ello se convierta en una relación estrecha 
entre la cultura y la naturaleza y que desde la mirada occidental se inicien con procesos de 
acercamiento para fortalecer los modelos étnicos para el desarrollo de proyectos. 

Analizando éstos postulados en las investigaciones encontradas, se puede afirmar 
que éstas contienen teorías y herramientas como las observaciones participantes, 
entrevistas, encuestas, diarios de campo, investigación acción participativa, foros, talleres, 
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basadas en la construcción etnográfica, de cartografía social y del diálogo de saberes con 
un fundamento epistemológico amplio que permiten tejer una relación estrecha entre la 
ciencia occidental y la etnoecología. En las investigaciones analizadas por ejemplo, solo 
encontramos que se realizaron categorizaciones taxonómicas de plantas y animales , las 
cuales se realizan por medio de la investigación acción participativa en donde la comunidad 
habla sobre el nombre, el uso y las creencias sobre las plantas y animales haciendo 
referencia también al espacio geográfico de estos recursos, lo que ayuda a entender que 
las comunidades en su ancestralidad y tradicionalidad cuentan con ese cosmos, praxis y 
korpus que existe entre la relación hombre-naturaleza.

Con base en esa información, el investigador desarrolla un análisis comparativo con 
lo ya categorizado por los científicos en cuanto a la taxonomía de plantas y animales, lo 
que posteriormente se lleva a validar esa información con la comunidad, es por ello que la 
etnoecología afirma que es necesario conocer el fundamento epistemológico de lo que se 
pretende estudiar para establecer la ruta metodológica que se debe seguir para resaltar la 
labor y el conocimiento de las comunidades.

(Levi-Strauss, 1972),  desarrolla un análisis sobre los modos de vida de las 
comunidades étnicas y sobre la existencia de saberes indígenas sobre la naturaleza y sus 
sociedades, en donde a dicho análisis lo denominó “Ciencias de lo concreto”, con el fin de 
legitimar sus principios y re establecer sus derechos, la cual la define por medio de ejemplos 
que evidencian la estrecha relación que existe entre la ciencia y las ciencias de lo concreto: 
“entre magia y ciencia la primera diferencia sería, desde este punto de vista, que una 
postula un determinismo global e integral, en tanto que la otra opera distinguiendo niveles, 
algunos de los cuales, solamente, admiten formas de determinismo que se consideran 
inaplicables a otros niveles”.

Ese determinismo se puede evidenciar en los estudios realizados con las 
comunidades, ya que reflejan que el determinismo permite la transformación de lo 
abstracto, para dar paso a lo real, momento que se vuelve especulativo o racional, las 
comunidades desde su desarrollo generan una serie de determinaciones  caracterizadas 
por el significado de la naturaleza y como ella brinda recursos para la subsistencia humana, 
también el uso y manejo que cada recurso natural tiene desde esa perspectiva tradicional y 
ancestral, las energías que cada recurso natural trasmite a cada miembro de la comunidad 
permitiendo un equilibrio en cada individuo, características que son aprovechadas por 
los investigadores con el fin de vincular herramientas occidentales para la ejecución de 
los proyectos etnoecológicos, herramientas que como se ha mencionado anteriormente, 
reflejan un desarrollo etnográfico el cual no afecta en su desarrollo como individuo y 
como comunidad, haciendo que el conocimiento se refleje en sí mismo por medio de la 
transformación de la puesta en marcha de procesos para su bienestar, en ese sentido se 
gesta una unidad solida de la realidad con el ser y con el investigador, estos procesos se 
ven reflejados en todos los resultados encontrados en los artículos ya que se evidencia una 
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fuerte relación de las comunidades y de los investigadores, esto permite afirmar que las 
comunidades estudiadas  tenían la necesidad de resaltar y de trasmitir los conocimientos 
del uso, manejo y creencias sobre los recursos naturales, con el fin de crear conciencia y 
sentido de pertenencia en su comunidad y en la comunidad occidental.

Es así como  (Pérez y Argueta, 2011) afirman que el sur gimiento y el desarrollo de 
actividades, proyectos relacionados con las ciencias de lo concreto y la ciencia occidental 
contribuyen a la creación de puentes de acercamiento entre los conocimientos indígenas y 
occidentales, además, afirman que es necesario la creación de proyectos etnoecológicos 
porque faculta el fortalecimiento y el reconocimiento de las comunidades, lo que permite 
que no se pierdan esas prácticas ancestrales y tradicionales. Esta afirmación se realiza 
teniendo como base lo definido por El consejo Internacional para la Ciencia que en su 
declaración sobre la ciencia y el uso de saber científico, definen que: “Los sistemas 
tradicionales y locales de conocimiento, como ex presiones dinámicas de la percepción y la 
comprensión del mundo, ya que pueden aportar, y lo han hecho en el curso de la historia, 
una valiosa contribución a la ciencia y la tecnología, siendo necesario preservar, proteger, 
investigar y promover ese patrimonio cultural y ese saber” (ICSU-UNESCO, 1999).

Partiendo de ello, (Delgado y Rist, 2016) realizan un análisis comparativo entre la 
ciencia occidental moderna y otras ciencias, análisis que les permite concluir lo siguiente: 
1. no puede haber una relación científicamente objetiva entre ciencia occidental moderna y 
ciencias endógenas y otras formas de conocimiento, puesto que existen poderes que influyen 
para el desarrollo de los proyectos, 2. “una perspectiva intercultural o de diálogo de saberes 
en la perspectiva del diálogo intercientífico, es la mejor elección para establecer el campo de 
interacción más amplio posible entre distintas formas y sistemas de conocimiento”, 3. “una 
perspectiva intercultural, de diálogo de saberes e intercientífico, también implica reconocer 
el hecho de que –debido a la interdependencia y la comunicación global– cualquier tipo de 
conocimiento disponible actualmente, de una forma u otra, se halla influenciado por otros”,  
también argumentan que el diálogo entre diferentes formas de conocimiento se deben 
desarrollar de manera recíproca con el fin de fortalecer las relaciones entre la vida social, 
natural, material y espiritual, para ello es necesario reconocer que existe una relación 
estrecha entre la ciencia, los saberes ancestrales y tradicionales ya que permiten aportes 
importantes para el surgimiento de nuevos paradigmas del desarrollo.

Todo éste análisis se puede ver reflejado en los resultados de las investigaciones  
etnoecológicas encontradas, puesto que en ellas se presentan detalladamente la 
información suministrada por las comunidades sobre el uso, manejo de los recursos 
naturales y su percepción del entorno, dicha información se da gracias a las herramientas 
basadas en la generación de espacios que permitieron iniciar una conversación fluida 
entre la comunidad y el investigador, espacios que basados en la investigación acción 
participativa permitieron establecer esa relación intercultural entre las ciencias endógenas 
y las ciencias occidentales, logrando así un diálogo intercientífico, donde el investigador 
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comprendió la importancia, el uso, manejo y creencias sobre los recursos naturales que 
tienen las comunidades y las comunidades comprendieron la mirada occidental sobre 
ese uso y manejo de los recursos naturales, es así como en cada uno de los artículos 
analizados permite evidenciar que el uso de técnicas y herramientas de recolección de 
información permite confirmar una vez más que los proyectos etnoecológicos permiten una 
relación entre el conocimiento científico, conocimiento ancestral y tradicional, con enfoque 
intercientífico e intercultural.

Asimismo, partiendo del análisis desde la transdisicplinariedad, se puede evidenciar 
en las investigaciones que gracias a éste concepto, la relación entre ciencia, conocimiento 
ancestral y tradicional para la transformación de realidades de modelos indígenas, permite 
generar nuevas etapas en la historia de las comunidades y brinda una esperanza en la 
solución de problemáticas, además la transdisciplinariedad apunta a la coproducción de 
conocimiento entre las comunidades y los investigadores con el fin de buscar alternativas 
para resaltar el diario vivir de las comunidades, también permite la vinculación de procesos 
que describen las dinámicas sociales que se gestan y que modelan el mundo reconociendo 
la pluralidad de las distintas formas de conocimiento, de las visiones de mundo.

En las investigaciones se evidencia además que no solo fue necesario un 
investigador para desarrollar los estudios, sino que se necesitó de diferentes posturas 
profesionales para encontrar una respuesta, una relación y con ello incitar al diálogo y a 
una reciprocidad entre estos grupos tan diversos y complejos, así como lo afirma (Alarcon, 
2016) “la investigación transdisciplinaria implica comprender la complejidad, considerar la 
diversidad de la vida y de las percepciones científicas y desarrollar el conocimiento y las 
prácticas que promueven el bien común”, dicha complejidad que ayuda a entender que 
todas las interacciones internas y externas que se desarrollan en el ámbito investigativo 
permite que la ciencia trascienda y el conocimiento ancestral en este caso se fortalezca, 
para ello es necesario la vinculación de políticas culturales  y de gestión de la ciencia 
que incluya las múltiples perspectivas sociales para lo cual el diálogo es fundamental, 
vinculación que se origina gracias a una relación heterogénea de conocimientos y saberes 
desde un quehacer que transforme la realidad en la que se participa donde la actuación 
del investigador y la comunidad sea relevante y genere dualismos correlacionados, para 
así evitar que el papel del sujeto y el objeto se vean de manera aislada sino como una 
dependencia donde el sujeto aprende del objeto y el objeto del sujeto para caracterizar su 
autonomía, su capacidad de transformar de valorar, de sentir, de comunicar.

Siguiendo los postulados de (Morin, 1977) donde menciona que esa relación se basa 
en que: todo concepto remite no sólo al objeto   concebido, sino   al sujeto   conceptuador; 
el observador que observa, el  espíritu  que  piensa   y  concibe,   son  indisociables  de  
una  cultura  y,  por  tanto, de  una  sociedad es así que todo  conocimiento,  incluso el más  
físico,  sufre  una  determinación sociológica. En toda ciencia, incluso en la más física, hay 
una  dimensión antropo-social.



Pesquisas em meio ambiente, desenvolvimento sustentável e sustentabilidade Capítulo 7 107

(Morin, 1977), afirma que esa dimensión antroposocial debe articularse con la ciencia 
de la naturaleza partiendo de una reorganización de la estructura del saber, ya que ambos 
conocimientos se necesitan para la comprensión de una realidad ecológica que permita la 
inclusión, el aprendizaje y la transformación por medio de la aplicación de la construcción 
de métodos que lleven a pensar en la realidad, “para controlar y considerar los objetos de 
la  ciencia.  Pero no hay método científico para considerar la  ciencia  como   objeto  de  
ciencia  y  todavía  menos   al científico  como sujeto  de este objeto.  Toda   la metodología 
científica   enteramente abocada a la expulsión del  sujeto  y de la  reflexividad, mantiene  
esta ocultación en  sí  misma”. Es por ello que Morin, propone una relación circular de los 
conocimientos, en donde cada conocimiento presenta una dependencia mutua permitiendo 
la generación de reflexiones sobre sí mismo y su entorno, esa circularidad permite “abrir  la  
posibilidad  de un  método  que,  al  hacer  interactuar  los  términos  que  se  remiten unos 
a otros,  se haría  productivo,  a través de estos procesos y cambios, de un conocimiento 
complejo  que comporte su propia  reflexividad”.  

4 |  CONCLUSIONES 
Por medio del análisis documental realizado, se evidenció que aproximadamente 

45 investigaciones etnoecológicas desarrolladas en Colombia durante los años 2008 y 
2018, son publicadas en revistas indexadas y éstas investigaciones fueron producto de 
la preocupación constante de los investigadores y de las comunidades en la búsqueda de 
estrategias para la conservación de sus saberes ancestrales y tradicionales. Se evidencia 
que dichas investigaciones cuentan con metodologías que le permiten establecer un 
diálogo de saberes e intercientifico basadas en herramientas y técnicas de recolección de 
información de la investigación acción participativa, en la etnografía, diálogo de saberes 
y cartografía social, herramientas que permitieron fortalecer los lazos entre la ciencia 
occidental y la ciencia endógena. Para el desarrollo de investigaciones etnoecológicas, 
los modelos indígenas surgen gracias a la gran preocupación de las comunidades por 
ser reconocidos en el mundo occidental, por medio de la relación e importancia sobre el 
cosmos, praxis, corpus, teoría que permite argumentar que toda acción y apropiación de la 
naturaleza, requiere medios científicos, porque permiten la conceptualización de cómo las 
comunidades perciben, conciben y teorizan los recursos, paisajes y/o ecosistemas como 
componente importante para el diseño e implementación de estrategias para la subsistencia 
y para el apoyo en el aumento de nuevas tecnologías que permitan el desarrollo cultural 
y natural, con el fin de establecer estrategias para la conservación y protección del 
patrimonio natural. El diálogo intercientífico entonces es necesario para  que se permita 
un intercambio de aprendizaje entre las ciencias en donde primen la complementariedad y 
la sinergia en los procesos endógenos por medio del desarrollo de métodos, herramientas 
e instrumentos para la obtención de resultados intercientíficos y con ello evidenciar que el 
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diálogo entre diferentes formas de conocimiento se debe desarrollar de manera recíproca 
con el fin de fortalecer las relaciones entre la vida social, natural, material y espiritual, para 
ello es necesario reconocer que existe una relación estrecha entre la ciencia, los saberes 
ancestrales y tradicionales ya que permiten aportes importantes para el surgimiento de 
nuevos paradigmas del desarrollo, y de ésta manera se fortalece además las estrategias que 
desde la transdisciplinariedad en el desarrollo de estos proyectos genera un fortalecimiento 
para la ciencia occidental y para la ciencia endógena, confirmando así que es posible la 
aplicación de una teoría etnocientífica.
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