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ABSTRACT  

 

The purpose of this study is to analyze the dynamic interaction between Bioculture, Social 

Metabolism and Territory, in order to understand how these complex and intertwined dimensions 

shape human societies, impact environmental sustainability and shape cultural practices. A 

qualitative methodology that integrates two complementary approaches is employed. First, 

bibliometric searches are conducted using specific equations focused on the analytical categories of 

Bioculture, Social Metabolism and Territory. Second, a documentary review is conducted through 

triangulation between these and emerging categories, using the PRISMA protocol as a guide. It is 

concluded that understanding the interrelationship between Bioculture, Social Metabolism and 

Territory as shaping elements of human societies offers a valuable analytical framework, 

fundamental to address contemporary challenges, from environmental sustainability to social equity. 

 

Keywords: Culture and development, economic and social development, ecosystem, social system. 

 

RESUMEN  

El propósito de este estudio analizar la interacción dinámica entre la Biocultura, el Metabolismo Social 

y el Territorio, con el propósito de comprender cómo estas dimensiones complejas y entrelazadas 

configuran las sociedades humanas, impactan en la sostenibilidad ambiental y modelan las prácticas 

culturales. Se emplea una metodología cualitativa que integra dos enfoques complementarios. En 

primer lugar, se llevan a cabo búsquedas bibliométricas utilizando ecuaciones específicas centradas en 

las categorías analíticas de Biocultura, Metabolismo Social y Territorio. En segundo lugar, se realiza 

una revisión documental a través de la triangulación entre estas categorías y las emergentes, utilizando 

el protocolo PRISMA como guía. Se concluye que entender la interrelación entre la Biocultura, el 
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Metabolismo Social y el Territorio como elementos configuradores de las sociedades humanas ofrece 

un marco analítico valioso, fundamental para abordar los retos contemporáneos, desde la 

sostenibilidad ambiental hasta la equidad social. 

 

Palabras clave: Cultura y desarrollo, desarrollo económico y social, ecosistema, sistema social.  

  

 

 

 

INTRODUCCION 
El presente estudio se centra en las interacciones entre la Biocultura, el Metabolismo Social y el 

Territorio, que son esenciales para entender cómo las sociedades humanas interactúan con su entorno. 

Estas categorías proporcionan un marco analítico que trasciende las divisiones tradicionales entre lo 

biológico y lo cultural, explorando cómo las prácticas humanas, la estructura social y el uso del espacio 

están intrínsecamente entrelazados (Gómez, 2022; Brown & Wang, 2015). De hecho, la Biocultura, el 

Metabolismo Social y el Territorio están conectados a través de la adaptación, la influencia mutua y la 

sostenibilidad de las prácticas culturales y biológicas en un entorno específico. Los estudios de estos 

diálogos pueden proporcionar una comprensión más profunda de cómo las comunidades humanas 

interactúan con su entorno y cómo estas interacciones dan forma a la cultura y la biología (Maldonado, 

2018; Roman-Acosta et al., 2023; González de Molina, 2013; Gómez Rodríguez, 2024). 

 

En particular, la Biocultura emerge como un campo de estudio que reconoce la profunda interrelación 

entre la biología y la cultura. Va más allá de la dicotomía tradicional entre naturaleza y cultura, 

reconociendo que las prácticas culturales no solo están arraigadas en procesos biológicos, sino que 

también influyen en ellos (Smith & Johnson, 2019; Gómez & Chang, 2009). La adaptación cultural al 

entorno, la selección de alimentos, las prácticas medicinales y las ceremonias rituales son ejemplos de 

cómo la biocultura refleja la conexión intrínseca entre la biología y la cultura humana (Clark & Mitchell, 

2008ª; 2008b). De igual modo, el Metabolismo Social se adentra en la maquinaria energética de las 

sociedades humanas, examinando los flujos de energía, materiales e información. En este contexto, el 

Metabolismo Social no se limita a los procesos fisiológicos individuales, sino que amplía su alcance para 

abarcar las complejas relaciones entre las estructuras económicas, la distribución de recursos y la 

organización social. Comprender el Metabolismo Social implica analizar cómo las sociedades obtienen, 

utilizan y distribuyen los recursos, así como cómo gestionan los desechos generados en este proceso 

(González de Molina et al., 2020; Gómez et al., 2021). 

 

De igual modo, el Territorio va más allá de la simple ocupación física del espacio. No se limita a la 

geografía, sino que incluye la apropiación cultural del entorno y la formación de identidades territoriales 

(Rendón & Gómez, 2022; Turner & Adams, 2011). La relación entre una comunidad y su territorio no solo 

involucra la extracción de recursos, sino también la construcción de significado a través de prácticas 

culturales arraigadas en la geografía física y simbólica. La ocupación del Territorio, por lo tanto, se 

convierte en una expresión de la identidad cultural y social de una comunidad (Nova, 2017; Llanos-

Hernández, 2010). 

 

Por lo tanto, se postula que la interacción entre la Biocultura, el Metabolismo Social y el Territorio no 

solo es compleja, sino que también es bidireccional y dinámica. Se espera que exista una influencia mutua 

entre la adaptación cultural al entorno (Biocultura) y las dinámicas sociales y económicas (Metabolismo 

Social), que a su vez se manifiesta en la configuración y apropiación del Territorio por parte de las 

comunidades humanas. Se hipotetiza que las prácticas culturales influencian la gestión de recursos y la 
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distribución de energía (metabolismo social), mientras que, simultáneamente, las condiciones del 

Territorio y los recursos disponibles modelan las prácticas culturales y las estructuras sociales 

(Biocultura). Además, se espera que la sostenibilidad de estas interacciones esté directamente 

relacionada con la armonización efectiva entre las demandas culturales, las necesidades biológicas y la 

capacidad del entorno para mantener equilibrios ecológicos y sociales (Toledo, et al., 2019; Rozzi, 

2016;2012; Toledo, 2013). 

 

Por lo tanto, el objetivo principal del artículo es analizar la interacción dinámica entre la Biocultura, el 

Metabolismo Social y el Territorio, con el fin de comprender cómo estas dimensiones complejas y 

entrelazadas configuran las sociedades humanas, influyen en la sostenibilidad ambiental y moldean las 

prácticas culturales. Asimismo, la pregunta problema planteada es: ¿Cuál es la producción científica sobre 

la interacción entre la Biocultura, el Metabolismo Social y el Territorio en los últimos 20 años? Como 

resultado, el artículo comienza con una introducción que establece el contexto, seguido de la descripción 

detallada de la metodología y los métodos utilizados. Posteriormente, se presentan los resultados, donde 

se identifican y clasifican las categorías emergentes. La discusión se centra en analizar estos resultados, 

seguido de las conclusiones que se derivan del estudio. Finalmente, se proporciona una lista de 

referencias que respaldan la revisión documental realizada. 

 

METODOLOGIA 
Este estudio se fundamenta en un enfoque cualitativo, orientado a comprender los diálogos entre la 

Biocultura, el Metabolismo Social y el Territorio. Para alcanzar este propósito, se utilizaron dos métodos 

complementarios. El primero consistió en ecuaciones de búsqueda mediante bibliometría, mientras que 

la revisión documental se llevó a cabo siguiendo el protocolo PRISMA. 

 

Tabla 1. Ejemplo de ecuación de búsqueda de la Categoría TERRITORIO OR TERRITORY 

BASE DE 

DATOS 
Ecuaciones de Búsqueda 

WoS 

Tema: (("TERRITORIO OR TERRITORY ")) 

Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, ESCI Período de tiempo=Todos los años 

Tema: (("TERRITORIO OR TERRITORY ")) 

Refinado por: Años de publicación: (2016 OR 2017 OR 2010 OR 2013 OR 2015 OR 

2012 OR 2009 OR 2011 OR 2014 OR 2008 OR 2020 OR 2021 02 2022 OR 2019 OR 

2018 OR 2006 OR 2005 OR 2004 0R 2003 OR 2002 02 2001 0R 2000) 

Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, ESCI Período de tiempo=Todos los años 

Tema: ("TERRITORIO OR TERRITORY ") 

Índices=SCI-EXPANDED, ESCI, A&HCI, SSCI Período de tiempo=Todos los años 

Scopus 
TITLE-ABS-KEY (“TERRITORIO OR TERRITORY “)  

TITLE-ABS-KEY ((“TERRITORIO OR TERRITORY “)) 

 

 

Tabla 2. Ejemplo de ecuación de búsqueda de la Categoría BIOCULTURA OR BIOCULTURE 

BASE DE 

DATOS 
Ecuaciones de Búsqueda 

WoS 
Tema: (("BIOCULTURA OR BIOCULTURE")) 

Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, ESCI Período de tiempo=Todos los años 
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Tema: (("BIOCULTURA OR BIOCULTURE")) 

Refinado por: Años de publicación: (2016 OR 2017 OR 2010 OR 2013 OR 2015 OR 

2012 OR 2009 OR 2011 OR 2014 OR 2008 OR 2020 OR 2021 02 2022 OR 2019 OR 

2018 OR 2006 OR 2005 OR 2004 0R 2003 OR 2002 02 2001 0R 2000) 

Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, ESCI Período de tiempo=Todos los años 

Tema: ("BIOCULTURA OR BIOCULTURE") 

Índices=SCI-EXPANDED, ESCI, A&HCI, SSCI Período de tiempo=Todos los años 

Scopus 
TITLE-ABS-KEY (“BIOCULTURA OR BIOCULTURE “)  

TITLE-ABS-KEY ((“BIOCULTURA OR BIOCULTURE “)) 

Fuente: Autor 

 

Protocolo PRISMA 

Pregunta de investigación: ¿Cuál es la producción científica sobre la interacción entre la Biocultura, el 

Metabolismo Social y el Territorio en los últimos 20 años? 

Identificación de Estudios 

Se realizó una búsqueda exhaustiva en las bases de datos WOS, Scopus, Scielo, Redalyc y DOAJ utilizando 

ecuaciones de búsqueda que incluyó las categorías analíticas de Biocultura, Metabolismo Social y 

Territorio. La búsqueda cubrió un período de 20 años, desde 2002 hasta 2022. 

Selección de estudios 

Se identificaron un total de 367 artículos, incluyendo 309 artículos de investigación, 43 documentos 

institucionales y 15 reseñas. Se seleccionaron 9 campos comunes entre Scopus y WOS para consolidar los 

documentos relevantes y se tomaron delimitaron los de América latina y en especial los de Colombia. Se 

eliminaron duplicados y se inició el proceso de limpieza de la información para normalizar nombres de 

autores, instituciones, países y palabras clave. 

Evaluación de la calidad 

Se consideraron las bases de datos WOS y Scopus debido a su reconocido factor de impacto a nivel mundial 

y su alta calidad académica. Se garantizó la uniformidad y calidad de los metadatos de las publicaciones 

para evitar duplicidades y mejorar la precisión de los resultados. 

Síntesis y análisis 

Se llevó a cabo un análisis bibliométricos para identificar tendencias y líneas de investigación emergentes 

en la interacción entre    Biocultura, Metabolismo Social y Territorio. Se utilizó el programa Vantage Point 

para el análisis de datos y minería de textos, así como los conjuntos de datos de cada base de datos para 

una exploración exhaustiva de los documentos. 

Resultados 

La búsqueda bibliográfica identificó una amplia gama de estudios relacionados con la interacción entre 

Biocultura, Metabolismo Social y Territorio en los últimos 20 años. Se observó un creciente interés en la 

difusión, medición, producción y uso de la ciencia en este campo, reflejado en el aumento de la 

producción científica a lo largo del tiempo. El análisis bibliométrico permitió identificar tendencias 

emergentes y áreas de investigación prioritarias en la intersección entre las categorías analíticas (Gómez, 

et al., 2023; Gómez et al., 2016; Paramo, 2008; Ruiz, 1996; Cerda, 1988).   

 

La investigación en la interacción entre Biocultura, Metabolismo Social y Territorio es activa y diversa, 

abordando una variedad de temas que van desde la sostenibilidad ambiental hasta la identidad territorial. 

La utilización de metodologías bibliométricas como PRISMA ha permitido una exploración sistemática y 

exhaustiva de la producción científica en este campo, proporcionando insights valiosos para futuras 

investigaciones y políticas. Se destacan la importancia de la colaboración interdisciplinaria y la 

integración de enfoques metodológicos diversos para abordar los desafíos complejos asociados con la 
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interacción entre categorías analíticas y categorías emergentes (Gómez, 2020c; Rodríguez & Morales 

2020; Nemogá, 2016). 

 

RESULTADOS 
Tabla 4. Relacionamiento de categorías analíticas y categorías emergentes. 

Objetivo general  Categorías analíticas Categorías emergentes 

Analizar la interacción 

dinámica entre la 

Biocultura, el Metabolismo 

Social y el Territorio, con el 

propósito de comprender 

cómo estas dimensiones 

complejas y entrelazadas 

configuran las sociedades 

humanas, impactan en la 

sostenibilidad ambiental y 

modelan las prácticas 

culturales. 

Biocultura 

Metabolismo Social 

Territorio 

Tensiones y sinergias en el 

contexto de las realidades 

sociales y ambientales. 

Fomentando la resiliencia 

socioecológica a través de la 

diversidad Biocultural, el 

Metabolismo Social y el 

Territorio. 

Explorando alternativas al 

desarrollo: expectativas 

bioculturales y 

socioecológicas 

 

 

 

 

Fuente: autor 

 

Tensiones y sinergias en el contexto de las realidades sociales y ambientales 

 

El Metabolismo Social es el intercambio de materia y energía entre los sistemas vivos y su entorno, 

incluyendo los sistemas sociales. Es una herramienta teórica esencial para entender la relación entre la 

sociedad y la naturaleza, especialmente en el contexto del capitalismo y su impacto en las crisis y 

conflictos ecológicos. Sin embargo, es importante destacar que los intercambios de materiales y energía 

no ocurren en un vacío ontológico, sino en un espacio geográfico específico en el cual se entrelazan lo 

cultural, lo simbólico, lo Biocultural, el Territorio y la Territorialidad (Fischer-Kowalski, 2011; Maldonado, 

2005; Grünbühel, 2003). 

 

Por otro lado, el Territorio surge como un concepto clave para entender las realidades sociales y 

económicas en diversas áreas del conocimiento. Permite superar las polarizaciones entre espacios rurales 

y urbanos, agrícolas e industriales, aportando valor a la economía local al considerar la aplicabilidad y 

los efectos de las políticas públicas (Gómez & Aguirre, 2023; Rendón & Gómez, 2020; Gómez & Chang 

2009). Es importante destacar que la interacción entre la naturaleza y la cultura se desenvuelve en un 

Territorio que genera impactos biofísicos, resultado del metabolismo social incrustado en la Biocultura 

(Gómez et al., 2017; Maldonado, 2010). 

 

La Biocultura, a su vez, se refiere al vínculo inseparable entre la diversidad biológica, cultural y 

lingüística. Este término se ha empleado tanto en estudios Bioculturales como en antropología y en la 

diversidad Biocultural en general. No obstante, es imperativo aclarar el uso preciso del término para 

evitar confusiones (Arce, 2023; Gómez & Rincón, 2018). La diversidad biocultural se enfoca en la relación 

entre la diversidad biológica, cultural y lingüística, mientras que los estudios bioculturales en 
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antropología exploran la influencia del entorno físico y social en la biología y el bienestar humanos 

(Martínez Alier, 2015; Maldonado, 2014ª; 2014b). 

 

Explorando alternativas al desarrollo: expectativas bioculturales y socioecológicas 

 

El concepto de alternativas al desarrollo surge como una respuesta a las limitaciones y consecuencias 

insostenibles del desarrollo convencional, que promueve un crecimiento económico infinito en un planeta 

finito (Gómez, 2020ª). Esta perspectiva reconoce la necesidad de explorar opciones distintas al desarrollo 

tradicional, que sean capaces de generar, fortalecer o profundizar alternativas más allá de los límites 

impuestos por el modelo imperante. En este sentido, se destaca la importancia de adoptar enfoques 

integradores que superen la dicotomía entre sociedad y naturaleza, reconociendo la interdependencia y 

las interrelaciones entre la diversidad biológica y cultural (Maldonado 2018; 2019; Gudynas, 2014). 

 

La complejidad biocultural emerge como un marco conceptual fundamental para comprender estas 

interrelaciones y sus implicaciones para la vida humana y no humana en el planeta (Arce, 2023). Al 

reconocer las interacciones e interdependencias entre la diversidad biológica y cultural, la 

bioculturalidad propone un enfoque integrador que considera tanto las dimensiones sociales como 

ecológicas de la realidad. Esta perspectiva desafía la concepción tradicional de naturaleza y cultura como 

entidades separadas, argumentando que el ser humano es parte inherente de la naturaleza y la tierra 

misma (Swiderska, 2006; Bavikatte & Robinson, 2011). 

 

La integración de lo social y lo ecológico en la Biocultura no solo implica reconocer las interrelaciones 

presentes en el presente, sino también explorar la trayectoria histórica que ha llevado hasta este punto. 

Desde la microhistoria hasta la historia profunda, la memoria biocultural recuerda la conexión con el 

universo y la condición de polvo de estrellas. Esta comprensión permite apreciar la riqueza de los saberes 

ancestrales e históricos de las culturas indígenas, que expresan a través del lenguaje su profunda relación 

con la naturaleza (Escobar 2011; 2015). 

 

La complejidad biocultural refleja la interacción de múltiples complejidades en la realidad, desde el 

nivel molecular hasta los ecosistemas completos. Esta complejidad se manifiesta tanto en lo biológico 

como en lo social y cultural, destacando las interacciones entre sociedad, naturaleza y organización de 

la vida. Los individuos son vistos como sujetos sociales sistémicos que se configuran a través de la acción 

y la interacción con su Territorio, en un proceso continuo de articulación entre sistemas sociales humanos, 

naturales y artificiales donde hay intercambio de materiales y energía como lo establece el Metabolismo 

Social (Gómez, 2022; Madonado, 2020; 2021; 2021b; 2021c). 

 

En este contexto, las alternativas al desarrollo se presentan como propuestas y prácticas que buscan 

trascender los límites del paradigma del desarrollo convencional, reconociendo la complejidad biocultural 

y promoviendo enfoques integradores que respeten la interdependencia entre lo social y lo ecológico. 

Estas alternativas se basan en el reconocimiento de la diversidad y la importancia de adoptar enfoques 

que superen la dicotomía entre sociedad y naturaleza, reconociendo la interdependencia y las 

interrelaciones entre la diversidad biológica y cultural (Gómez, 2020b; López & Pinkus, 2020). 

 

Fomentando la resiliencia socioecológica a través de la diversidad Biocultural, el Metabolismo Social y el 

Territorio 

 

El desarrollo sostenible y la gestión efectiva de los recursos naturales en Colombia están estrechamente 

vinculados a la intersección entre la diversidad Biocultural, el Metabolismo Social y el Territorio. Estos 
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conceptos proporcionan un marco integral para comprender e identificar los desafíos del presente y 

posibilidades que enfrentan las comunidades locales en un contexto de cambio ambiental y social (LaRosa 

& Mejía, 2017; Cano & Hernández, 2001). 

 

La diversidad biocultural, como se ha destacado en los párrafos anteriores, reconoce la interdependencia 

entre la naturaleza y la cultura. En Colombia, esta diversidad se manifiesta en la riqueza de ecosistemas, 

especies y prácticas culturales únicas que han evolucionado a lo largo del tiempo en respuesta a 

condiciones ambientales específicas (Gómez et al.,2020). Al integrar la diversidad biocultural en los 

enfoques de desarrollo local, se pueden aprovechar los conocimientos tradicionales y las prácticas de 

gestión sostenible de los recursos, fortaleciendo así la resiliencia de las comunidades frente a los impactos 

del cambio climático y la pérdida de biodiversidad. (Turner et al., 2016; Davidson-Hunt et al., 2012) 

 

El Metabolismo Social, por otro lado, examina las interacciones dinámicas entre las actividades humanas 

y los sistemas naturales, así como los flujos de energía, materiales y recursos a través de la sociedad 

(González de Molina, 2003).  En el contexto colombiano, esto implica analizar cómo las prácticas 

agrícolas, extractivas y urbanas afectan la salud de los ecosistemas locales y la calidad de vida de las 

personas. Al adoptar un enfoque de metabolismo social, se puede promover una gestión más eficiente y 

sostenible de los recursos, reduciendo así la huella ecológica y mejorando el bienestar humano en armonía 

con el entorno natural (Vieira, 2015; Galvis, 2010). 

 

Por último, el territorio juega un papel fundamental como escenario donde se entrelazan las dimensiones 

bioculturales y sociales de la sostenibilidad. En Colombia, los territorios rurales y comunidades indígenas 

y afrodescendientes son guardianes de una gran parte de la biodiversidad del país, así como de 

conocimientos ancestrales sobre su manejo sostenible (Kalmanovitz, 2019; Kalmanovitz & López, 2006).  

Reconocer y fortalecer los derechos territoriales de estas comunidades es crucial para garantizar la 

conservación de la diversidad biocultural y promover un desarrollo inclusivo y equitativo que respete sus 

formas de vida y cosmovisiones (Natsuda et al., 2012; Uchikawa, 2012). 

 

Al relacionar la diversidad biocultural, el metabolismo social y el territorio, se abre la puerta a enfoques 

integrados de desarrollo que promueven la resiliencia socioecológica y el bienestar humano en armonía 

con la naturaleza. Estos enfoques reconocen la interdependencia entre los sistemas naturales y sociales, 

así como la importancia de fortalecer la capacidad adaptativa de las comunidades locales frente a los 

desafíos globales emergentes. En este sentido, la promoción de prácticas agrícolas sostenibles, la 

conservación de ecosistemas clave y el empoderamiento de las comunidades locales para la gestión de 

sus territorios son aspectos clave para avanzar hacia un futuro más sostenible y resilientes en Colombia. 

(Caillon et al., 2017; Departamento Nacional de Planeación, 2016; Leff, 2010). 

 

 

DISCUSIÓN 
 

El Metabolismo Social ofrece una perspectiva profunda de cómo las acciones humanas generan problemas 

ecológicos y medioambientales a través del intercambio de materiales (Rodríguez et al., 2021; Gómez, 

2022). Este concepto multidisciplinario conecta los sistemas físicos, biológicos y sociales, permitiendo 

entender el flujo de energía e información en los procesos sociales (González de Molina, 2016). Por otro 

lado, el territorio se entiende como una sección del espacio geográfico que es reclamada u ocupada por 

individuos o grupos (Gómez & Chang, 2009). Este proceso de reclamación, conocido como territorialidad, 

refleja cómo se imagina el espacio, desempeñando funciones políticas al objetivar el poder y mantener 
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relaciones de poder. Además, el Territorio se ve como el producto de la historia, representando la 

identidad de un lugar y sus grupos sociales (García & Rodríguez, 2018; Infante et al., 2020). 

 

La Biocultura, el Metabolismo Social y el Territorio están interconectados en varios niveles (Gómez, 2020ª; 

Fuentes & Morales, 2013). La Biocultura orienta las decisiones culturales relacionadas con la 

alimentación, la medicina y la relación con la naturaleza, lo que influye directamente en el metabolismo 

social. Las prácticas alimenticias, por ejemplo, están determinadas no solo por factores culturales, sino 

también por las condiciones geográficas y la disponibilidad de recursos en el Territorio ocupado y del 

intercambio de energía y materiales entre el conglomerado humano y la naturaleza (Barbosa et al., 2021; 

Harris & Turner, 2017). Además, el Metabolismo Social moldea la distribución de recursos y cómo las 

comunidades interactúan con su entorno (Laverde et al., 2020). Este proceso también configura la 

Biocultura al establecer patrones de consumo, acceso a la atención médica y adaptación cultural a las 

dinámicas económicas y ambientales. La gestión de los recursos territoriales se convierte en una 

manifestación práctica de cómo la Biocultura y el metabolismo social convergen en la realidad cotidiana 

(Gómez, 2021; Clark & Mitchell 2008). 

 

De la misma forma, el presente artículo se sintoniza con los señalamientos de (Guzmán et al., 2018; 

Giraldo, 2018; Gómez et al., 2016) cuando estos afirman que   la convergencia entre la Biocultura, el 

Metabolismo Social y el concepto de Territorio se evidencia en la interrelación intrincada entre la 

diversidad biológica, cultural y lingüística, así como en la conexión entre la sociedad y la naturaleza. 

Estas áreas de estudio comparten la preocupación por comprender las complejidades de las interacciones 

humanas con el entorno, abordando cuestiones que van desde la influencia del entorno físico y social en 

la biología y el bienestar humanos hasta el intercambio de materia y energía entre los sistemas vivos y su 

entorno. 

 

 En cuanto a las divergencias, los resultados del artículo se sintonizan con los argumentos de (Martínez 

Alier y Walter, 2015; González de Molina y Toledo, 2011).En efecto,  mientras que la Biocultura se enfoca 

en la diversidad biocultural y la relación entre la diversidad biológica, cultural y lingüística, los estudios 

bioculturales en antropología exploran la influencia del entorno en la biología y el bienestar humanos Por 

otro lado, el metabolismo social se centra en el intercambio de materia y energía en los sistemas vivos y 

sociales, particularmente en el contexto del capitalismo y sus impactos ecológicos. El concepto de 

Territorio, por su parte, aborda las realidades sociales y económicas, considerando la aplicabilidad de las 

políticas públicas y conectando el pasado y el futuro de las comunidades locales  

 

En suma, aunque existe una convergencia en la preocupación por comprender las complejas interacciones 

entre la sociedad y el entorno (Maldonado, 2011), cada área de estudio tiene enfoques y perspectivas 

específicos, y la propuesta de cambio terminológico podría generar divergencias en la aceptación y 

comprensión de estos conceptos interrelacionados (Crespo y Pérez, 2018). De ahí que el Territorio sirve 

como el escenario donde ocurren estos diálogos La configuración geográfica y cultural del Territorio 

influye en las prácticas culturales y en cómo se organizan las sociedades. La identidad territorial, derivada 

de la relación con el entorno, se convierte en un componente integral de la Biocultura y el Metabolismo 

Social (Gómez, 2020b; González & Toledo, 2016). 

 

CONCLUSIONES 
 

 

El concepto de Biocultura destaca la integración de sistemas biológicos y ecológicos con los sistemas 

socioculturales, enfocándose en sistemas socioecológicos o complejos adaptativos. Esta perspectiva 
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abarca la diversidad étnica y lingüística, así como la agro biodiversidad, desde disciplinas como la 

antropología cultural y la conservación biocultural. Se adscribe a las ciencias de la complejidad, poniendo 

la vida en el centro del pensamiento humano y adoptando orientaciones biocéntricas, ecocéntricas y 

geocéntricas. En este contexto, la interacción entre metabolismo social y territorio cobra relevancia al 

considerar la armonía entre seres humanos y su entorno, promoviendo Buenos Vivires mediante una 

unidad interrelacionada entre humanos y naturaleza. 

 

 

El desarrollo económico local, en el contexto de la diversidad biocultural, plantea desafíos y 

oportunidades significativas para los pueblos indígenas, campesinos y afrocolombianos en la era post-

acuerdo en Colombia. La emergencia de programas y leyes a diferentes niveles gubernamentales reconoce 

la importancia de la diversidad biocultural en la resolución de problemas locales, promoviendo la 

titulación colectiva y el control de recursos para iniciativas como el ecoturismo. El liderazgo de las 

comunidades étnicas ha resultado en negociaciones exitosas con las autoridades nacionales para la gestión 

compartida de áreas protegidas, transformando la percepción de estas comunidades como aliadas de la 

conservación. Estos avances son fundamentales para reconocer los derechos de las comunidades locales 

sobre sus territorios y recursos, así como el intercambio de energía y materiales, en virtud que toda 

acción humana tiene un impacto biofísico como lo establece la literatura en metabolismos social. 

 

La diversidad biocultural, al reconocer la interdependencia entre la diversidad biológica y cultural, 

respalda las demandas de autodeterminación de los pueblos indígenas y étnicos. El desarrollo económico 

local debe reflejar las aspiraciones y valores de estas comunidades, orientándose hacia la autogestión y 

la toma de decisiones autónoma sobre sus territorios. Las iniciativas de planificación territorial indígena 

demuestran cómo se pueden alcanzar objetivos relacionados con la diversidad biocultural y el desarrollo 

económico local. Es crucial que el desarrollo económico local, arraigado en la diversidad biocultural, se 

base en procesos deliberativos internos y refleje una gama amplia de consideraciones más allá de las 

económicas, integrando las cosmovisiones y percepciones locales de bienestar y desarrollo. 

 

El análisis integrado de la Biocultura, el Metabolismo Social y el Territorio constituye una herramienta 

esencial para entender la compleja interacción entre las sociedades humanas y su entorno. Esta 

perspectiva interdisciplinaria ofrece una visión compleja que aborda los desafíos contemporáneos, desde 

la sostenibilidad medioambiental hasta la equidad social, promoviendo así soluciones más completas y 

sostenibles mediante la colaboración entre diferentes campos de estudio. Esta integración proporciona 

una base sólida para comprender la diversidad de experiencias humanas en todo el mundo, siendo 

fundamental para la construcción de sociedades resilientes y culturalmente ricas en el siglo XXI. 
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