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Resumen

El presente artículo tiene el propósito de esclarecer los alcances conceptuales de la cate-
goría bioculturalidad y su contribución a las alternativas al desarrollo como parte de las 
propuestas de posdesarrollo. Para el efecto se realiza una revisión bibliográfica especia-
lizada. De la revisión se concluye que el concepto de biocultura, en actual construcción, 
hace referencia a la integración de los sistemas biológicos y ecológicos con los sistemas 
socioculturales en perspectiva de sistemas socioecológicos o sistemas complejos adapta-
tivos. La articulación se realiza desde perspectivas disciplinarias, disciplinas híbridas o 
campos de actuación como la antropología cultural, la conservación biocultural, los dere-
chos bioculturales y la ética biocultural. La biocultura también se adscribe a los campos 
de la complejidad creciente propios de las ciencias de la complejidad que son ciencias de 
la vida. La biocultura coincide con las ciencias de la complejidad en poner a la vida en 
el centro del pensar, sentir, actuar humanos y por lo tanto hace un giro ontológico hacia 
orientaciones biocéntricas, ecocéntricas y geocéntricas. Esta es una manera de afrontar 
los Buenos Vivires a plenitud consideración una relación armoniosa entre seres humanos, 
y entre seres humanos y naturaleza que forman una unidad interrelacionada. 
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abstRact

The purpose of this article is to clarify the conceptual scope of the bioculturality category 
and its contribution to alternatives to development as part of post-development propo-
sals. For this purpose, a bibliographic review is carried out. The review concludes that 
the concept of bioculture, in current construction, refers to the integration of biological 
and ecological systems with sociocultural systems in the perspective of socio-ecological 
systems or complex adaptive systems. The articulation is carried out from disciplinary 
perspectives, hybrid disciplines or fields of action such as cultural anthropology, biocul-
tural conservation, biocultural rights and biocultural ethics. Bioculture is also ascribed 
to the fields of increasing complexity typical of the complexity sciences that are life scien-
ces. This is a way of facing the Good Lives to the fullness of consideration a harmonious 
relationship between human beings, and between human beings and nature that form an 
interrelated unity. 

Keywords: Good Living, conservation, indigenous rights, socio-ecological systems, life.

IntRoduccIón

Las alternativas al desarrollo constituyen un conjunto de propuestas y prácticas orienta-
das a generar, fortalecer o profundizar opciones distintas al desarrollo o más allá del de-
sarrollo en el reconocimiento que esta categoría imperativa ha mostrado sus limitaciones. 
La insistencia en un crecimiento infinito en medio de un planeta finito es simplemente 
inviable y el planeta ya está acusando expresiones de agotamiento y deterioro. 

Las diversas alternativas al desarrollo parten de algunas premisas básicas: el reconoci-
miento de la diversidad y la importancia de adoptar enfoques integradores que quiebren la 
ruptura entre sociedad naturaleza que ha caracterizado la civilización occidental produc-
to de un exacerbado antropocentrismo (Alarcón, 2018). En este sentido, la complejidad 
biocultural al reconocer las interrelaciones, interacciones e interdependencias entre lo 
que tradicionalmente se ha llamado diversidad biológica y de otro lado diversidad cultural 
se fusionan, se entrelazan, se retroalimentan, se sinergizan generando como propiedades 
emergentes posibilidades de vida plena tanto para humanos y para los otros-que-huma-
nos como prefiere llamar Rozzi a los que se ubican convencionalmente como “no huma-
nos” (Valadez, 2022). Es por eso que la bioculturalidad encuentra afinidad en la propuesta 
de sistemas socioecológicos. 

Esta idea integradora, aunque aparentemente disruptiva y radical, no lo es tanto susten-
tado por la caída de los mitos de la naturaleza y cultura (Bueno, 1996), consecuentemente 
naturaleza y cultura no existen por separado (Latour, 2017). El ser humano no puede hablar 
considerando a la naturaleza como tercera persona porque es la misma naturaleza, es la 
misma Tierra (Latour, 2019). Refuerzan esta premisa los aportes de la epigenética y de los 
enfoques de eco-evo-devo (Maldonado, 2021a, 2021b, 2021c). No obstante, es importante 
poner en evidencia que existen matices en cuanto al entendimiento de las relaciones entre 
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el ser humano y la naturaleza  tales como: somos naturaleza, estamos en la naturaleza, ve-
nimos de la naturaleza, a veces somos más naturaleza que humanos y a veces somos más 
humanos que naturaleza. Atributos que antes se consideraban exclusivamente humanos 
no lo son tanto y así es posible hablar de sensibilidad e inteligencia en todos los seres vivos, 
capacidad de aprendizaje, niveles de conciencia, cultura (como comportamiento social-
mente aprendido), política (como luchas de poder y por el poder), entre otros (Maldonado, 
2009; 2016a, 2016b, 2016c, 2017; 2018; 2020, 2021a, 20221b, 2021c; Maldonado et al., 2019). 
No en vano se discuten temas como democracia, ciudadanía y moralidad ampliadas a las 
plantas y animales. 

La biocultura es una perspectiva que se inscribe en las ontologías biocéntricas y ecocén-
tricas (Gudynas, 2014). Pero no es sólo la integración de lo social y lo ecológico sino que 
también toma en cuenta la trayectoria a través de la microhistoria, la gran historia y la his-
toria profunda que nos remonta hasta el origen mismo del universo. Es entonces cuando 
cobra sentido hablar de memoria biocultural que nos recuerda que somos polvo de estre-
llas y que el pasado nunca se aparta del presente. Así, las culturas de los pueblos indíge-
nas expresan a través del lenguaje sus saberes ancestrales e históricos. Esta es la base del 
concepto memoria biocultural (Toledo et al., 2019).

La complejidad biocultural refiere entonces a las múltiples complejidades que interactúan 
en la realidad. Para Bateson, citado por Lagos (2004: 2)  la “realidad” “no es sino una red 
muy compleja de relaciones, procesos, y también extrañas y paradojales interconexiones 
de diferentes planos, niveles y componentes, entre los cuales –evidentemente– nosotros 
estamos también comprendidos.” Al hablar de complejidad biocultural estamos frente a la 
biocomplejidad (complejidad desde las moléculas, células hasta los organismos y ecosiste-
mas) como la complejidad social y cultural. Estas complejidades están interrelacionadas, 
así al hablar de complejidad humana se hace referencia a las interacciones entre sociedad, 
naturaleza y organización de la vida (Pérez, 2022). Esto quiere decir  que los individuos 
son sujetos sociales sistémicos articulados al medio y que se configuran a través de la ac-
ción (Álvarez, 2017). Otra forma de expresarlo refiere a las articulaciones entre sistemas 
sociales humanos, sistemas sociales naturales y sistemas sociales artificiales al referirse a 
la complejidad de las ciencias sociales (Maldonado, 2022). 

Existen dos formas de entender la inclusión del ser humano en la diversidad biológica una 
que lo separa y otra que la integra. En el caso específico peruano se adopta una perspectiva 
de inclusión. Así el MINAM (2014: 14) considera que 

La diversidad cultural también forma parte de la biodiversidad, pues el ser humano se incluye en 
los ecosistemas, creando culturas vivas que aprovechan selectivamente sus recursos y servicios, 
a través de la domesticación y la diversificación de los mismos.

El presente artículo tiene el propósito de esclarecer los alcances conceptuales de la 
categoría bioculturalidad y su contribución a las alternativas al desarrollo como parte de 
las propuestas de posdesarrollo. 
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mateRIales y método

En el presente artículo de revisión se planteó una metodología cualitativa, descriptiva e 
interpretativa. Se tomó como referencia al ámbito Latinoamericano peruano y refiere fun-
damentalmente al presente siglo. Para tal efecto se realizó búsquedas bibliográficas prin-
cipalmente en ProQuest (https://www.proquest.com),  Academia.edu  (https://www.aca-
demia.edu), ResearchGate (https://www.researchgate.net), Redalyc (https://www.redalyc.
org) y Google Académico (https://scholar.google.com/).

El problema de investigación refiere al limitado conocimiento de los alcances conceptuales 
de la biocultura y sus alcances en las alternativas al desarrollo. Por ello la pregunta que 
guía la reflexión es ¿De qué manera el concepto de biocultura puede enriquecer la for-
mulación de alternativas al desarrollo? Para poder dar respuesta a la pregunta en primer 
lugar se realiza una revisión del marco conceptual en torno a la bioculturalidad. Luego se 
revisa los alcances del núcleo conceptual de la biocultura en la formulación de alternati-
vas al desarrollo. Se realiza una discusión y se extraen conclusiones.

Resultados

1.- maRco concePtual de la bIocultuRalIdad

bIocultuRa

Martínez y Rodríguez (2020) entienden la Biocultura como un punto de integración entre 
la biología y la antropología con especial énfasis en su enfoque evolutivo. En esa misma lí-
nea Escobar (2011) señala que la Biocultura es la convergencia entre la antropología bioló-
gica y la ecología política.  Por su parte CBD (2018) resalta el vínculo estrecho entre cultura 
humana y ecosistemas donde se desarrolla la vida. Tótoro (2020) señala que el concepto de 
biocultura es la integración entre biósfera y cultura. 

Rozzi et al. (2010) usa el concepto de biocultura en el campo de la conservación y habla 
específicamente de la conservación biocultural orientada a mantener la pristinidad de un 
área y las tradiciones culturales de los pueblos asociados. El paradigma de la biocultura-
lidad plantea “no separar el estudio y la conservación de la biodiversidad del estudio y la 
conservación de las culturas” (Toledo, 2013: 56). En esta misma línea Possey, tal como es 
citado en Pérez (2013), pone énfasis en las relaciones existentes entre las formas de uso y 
la conservación de la biodiversidad (Pérez, 2013).

Nemogá (2016 y Gonzáles (2022: 120) señalan que el concepto de biocultura articula la 
vida en todas sus manifestaciones –biológicas, culturales y lingüísticas que han co-evolu-
cionado dentro de complejos sistemas adaptativos socio-ecológicos. Un concepto clave en 
la biocultura refiere a la diversidad que se ha presentado como olas en el proceso evolutivo 
(Toledo et al., 2019). Esto es naturaleza sin el ser humano y luego naturaleza y seres huma-
nos co-evolucionando. La figura 1 muestra las olas de diversificación del proceso evolutivo.
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Fig. 1: La diversificación como proceso evolutivo Fuente: Toledo et al., 2019

Fig. 2: Evolución del concepto de biocultura Fuente: Gonzáles, 2022

El concepto de biocultura se ha construido de manera independiente desde diferentes ver-
tientes del conocimiento y procesos. Así se reconocen fundamentalmente los aportes de la 
antropología biocultural, los derechos bioculturales, la conservación biocultural  y la ética 
biocultural. La figura 2 muestra la evolución del concepto de biocultura.

bIocultuRalIdad

Es una categoría científica en la cual convergen la diversidad biológica, la diversidad cul-
tural y la diversidad lingüística (Toledo et al., 2019). En otra aproximación la bioculturali-
dad alude a la intersección entre la biodiversidad, la etnodiversidad y la agrobiodiversidad 
(Toledo y Barrera, 2008). Por su parte López y Pinks (2020) especifican que se trata de las 
relaciones entre la diversidad biológica y la cultura de los pueblos locales y originarios.

étIca bIocultuRal

La ética biocultural es un concepto acuñado por Rozzi tomando como inspiración la ética 
de la tierra de Aldo Leopold (1949). Mediante la ética biocultural se extiende las conside-
raciones éticas, originalmente reducidas a los humanos, hacia los otros cohabitantes de la 
tierra (Rozzi, 2012; Céspedes, 2018). Para ello es importante considerar el diálogo intercul-
tural y el diálogo ecologizado de saberes (Contador el al., 2018). 

De acuerdo con Rozzi (2016: 339) “La ética biocultural recupera una comprensión de los 
vínculos vitales entre los hábitos de vida de los co-habitantes (humanos y otros-que-hu-
manos) que comparten un hábitat” 

memoRIa bIocultuRal

Se entiende como proceso biocultural a la convergencia entre el largo proceso de homini-
zación y la naciente cultura hasta llegar a unificarse (Olalde, 2012). Se habla entonces de 
un proceso recursivo de mutua dependencia entre lo biológico y lo cultural (Olalde, 2012). 
Es por ello que se puede hablar de una evolución biocultural (Olalde, 2012; Nemogá, 2016; 
Gonzáles, 2022). Hadley y Wutic (2009) al hablar específicamente la dimensión humana 
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del enfoque biocultural toma en cuenta el enfoque complejo mediante el cual se articula la 
fisiología, la psicología y las relaciones sociales. 

deRechos bIocultuRales

Hace referencia a los derechos de los pueblos indígenas al acceso y gestión de la naturaleza 
de acuerdo a su cultura, cosmovisión, conocimientos y prácticas tradicionales y ancestra-
les y al reconocimiento de sus derechos por haber contribuido a la diversificación biológi-
ca. Estos derechos deberán ser reconocidos por la política pública (Rodríguez y Morales, 
2020; Cid et al., 2020; Gonzáles, 2023).

Bavikatte y Robinson (2011) cuando se refiere a derechos bioculturales se refiere a “la mul-
tiplicidad dinámica y situada de seres humanos y no-humanos, sus medios de vida y sus 
relaciones constitutivas”

Según Gonzáles (2021: 99)  los derechos bioculturales están orientados a “la promoción y 
preservación de la identidad cultural y autodeterminación de pueblos indígenas y comu-
nidades locales, y la protección del medio ambiente y los ecosistemas, como interés de la 
humanidad o como interés de la naturaleza.”

La Corte Constitucional Colombiana en la Sentencia C-622 sobre el reconocimiento al Río 
Atrato como sujeto de derechos señala que los derechos bioculturales refieren a

Los derechos que tienen las comunidades étnicas a administrar y a ejercer tutela de manera 
autónoma sobre sus territorios -de acuerdo con sus propias leyes, costumbres- y los recursos 
naturales que conforman su hábitat, en donde se desarrolla su cultura, sus tradiciones y su forma 
de vida con base en la especial relación que tienen con el medio ambiente y la biodiversidad. En 
efecto, estos derechos resultan del reconocimiento de la profunda e intrínseca conexión que 
existe entre la naturaleza, sus recursos y la cultura de las comunidades étnicas e indígenas que 
los habitan, los cuales son interdependientes entre sí y no pueden comprenderse aisladamente.

Tomando como fuente de inspiración la ética biocultural de Rozzi (2016) y el reconoci-
miento de los derechos de la naturaleza, Arce (2023) ha propuesta que los derechos bio-
culturales impliquen el reconocimiento integrado de los derechos de los pueblos indígenas 
con los derechos de la naturaleza.  

dIveRsIdad bIocultuRal

Ramsar (2014) menciona que la Diversidad Biocultural “se refiere a la evolución paralela 
de la diversidad biológica y la diversidad cultural y la adaptación continua entre ambas. 
También está relacionada con la diversidad de lugares y refleja las maneras en que las per-
sonas viven con la naturaleza.” López y Pinkis (2020)  consideran que la biocultura está 
conformada por la integración entre diversidad biológica, diversidad cultural y diversidad 
lingüística. La figura 3 muestra los componentes de la diversidad biocultural.
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Fig. 3: componentes de la diversidad biocultural Fuentes: López y Pinks, 2020, IPBES, 2019

PatRImonIo bIocultuRal

El patrimonio biocultural de los pueblos indígenas está conformado por la biodiversidad 
natural, la agrobiodiversidad, las cosmovisiones, los conocimientos tradicionales y prácti-
cas de manejo y conservación de los (agro) ecosistemas (Boege, 2008; Toledo et al., 1993).

PaIsajes bIocultuRales

Los paisajes bioculturales hacen referencia a la integración entre el patrimonio natural 
y el patrimonio cultural, en perspectiva socioecológica, que mediante la valoración de la 
naturaleza y la cultura e identidad de un territorio se logra el bienestar de las comunida-
des locales y los ecosistemas  (Bezaury et al. 2015; Cid et al., 2020). También se verifican 
elementos más convencionales de los paisajes culturales como crecimiento económico, de-
sarrollo rural y desarrollo urbano.

conseRvacIón bIocultuRal

Refiere a la conservación que no se reduce a la naturaleza sino que incluye la cultura 
de las sociedades humanas. Para ello se requiere perspectivas que integren la biología 
de la conservación, con la antropología, la economía, la filosofía y la ética ambiental y 
ecológica (Pizarro et al., 2019). La conservación biocultural está orientada tanto a lo que 
tradicionalmente se conoce como la diversidad biológica natural (genes, especies, eco-
sistemas) y la agrobiodiversidad que es producto de los procesos de domesticación de 
plantas y animales. 
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PRotocolos bIocultuRales

GIZ (2017: 13) refiere que los protocolos bioculturales son herramientas que establecen 
los reconocimientos de los derechos de los pueblos indígenas y las reglas de gestión de 
los recursos genéticos, biodiversidad, conocimientos indígenas a fin de ordenar su uso y 
asegurar la justa distribución de los beneficios que se deriven de la misma. 

La tabLa 1 sintetizA lAs diversAs AproximAciones de lA cAtegoríA bioculturA según diferentes cAmpos.

Campo Interrelaciones Autor

Antropología biocultural

Entre biología y antropología Rodríguez, 2020

Entre antropología biológica  
y ecología política Escobar, 2011

Entre diversidad biológica y cultura 
de los pueblos locales u originarios López y Pinks (2020)

Conservación biocultural

Entre cultura y ecosistemas CBD, 2018

Entre cultura y biósfera Tótoro, 2020

Entre conservación de la (agro) 
biodiversidad y conservación de las 
culturas

Toledo, 2013

Formas de uso y conservación de la 
biodiversidad Possey, citado por Pérez, 2013

Diversidad biológica, diversidad 
cultural y la adaptación continua 
entre ellas

RAMSAR, 2014

Biología de la conservación, 
antropología, economía, filosofía y 
ética ambiental y ecológica

Pizarro et al., 2019

Ética biocultural Hábitos-hábitats-cohabitantes Rozzi, 2016

Patrimonio biocultural Entre patrimonio natural y 
patrimonio cultural Bezaury et al., 2015

Derechos de la naturaleza

Derechos indígenas y derechos de los 
pueblos indígenas Rodríguez y Morales, 2020

Derechos de los pueblos indígenas y 
derechos de la naturaleza Arce, 2023
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De la interpretación de la tabla se establecen las siguientes inferencias:

• La configuración del concepto de biocultura tiene múltiples fuentes. Destacan la antro-
pología biocultural, conservación biocultural, ética biocultural, derechos bioculturales. 

• El reconocimiento de las interacciones se da entre disciplinas (Biología, Antropología), 
entre disciplinas híbridas (Antropología biológica, Biología de la conservación, Ecología 
Política, Filosofía ambiental y ecológica, Ética ambiental y ecológica), entre escalas 
ecológicas (hábitats, ecosistemas, biósfera), entre categorías de gestión (paisajes, 
territorios, conservación), entre otros.

• El concepto de biocultura tiene implícito el enfoque de sistemas complejos adaptativos 
(Godoy et al., 2019) por lo que algunas de las propiedades que se resaltan son la 
capacidad adaptativa y el carácter (co)evolutivo.

• El reconocimiento de la diversidad es un concepto clave en la categoría biocultura. 

• Los alcances del concepto cultura en la expresión son diversos, entre otros se destacan 
la cosmovisión, los conocimientos, las prácticas y el lenguaje (diversidad lingüística) 

2.- alcances del concePto de bIocultuRa en la foRmulacIón de alteRnatIvas  
al desaRRollo

El concepto de Biocultura es importante porque permite enfatizar un enfoque de susten-
tabilidad genuina y profunda, una mejor manera de establecer la relación entre los seres 
humanos y la naturaleza entendidos como unidad, como lo menciona Gadotti 2002, tal 
como es citado en Murad (2013). En tal sentido, es más afín al concepto de Buen Vivir o 
Buenos Vivires que hablan de establecer relaciones armoniosas con uno mismo, con la 
naturaleza, con la sociedad y el cosmos o la trascendencia (Cubillo e Hidalgo, 2015). En 
esta perspectiva Valadez (2022) desde la pedagogía de la complejidad biocultural invita a  
concientizar(nos) en la transición civilizatoria. 

Existen varios términos que tratan de dar cuenta esta interrelación entre naturaleza y cul-
tura como por ejemplo “socionaturaleza” “Culturaleza” “naturaleza híbrida” entre otros. 
Todas estas perspectivas se integran en los enfoques de sistemas socioecológicos (Castillo, 
2022; Castillo y Torres, 2015; Farhad, 2012). También coinciden con la propuesta de onto-
logías relacionales de Arturo Escobar (2015) o de la Teoría del Actor Red de Bruno Latour 
(2008) en tanto considera las interacciones entre actores humanos y no humanos con ca-
pacidad de agencia. Maldonado (2021b) reconoce la corriente del organicismo como una 
de las formas en las que el ser humano se relaciona con la naturaleza (para diferenciarlo 
de naturaleza como creación divina o naturaleza como máquina). Desde una perspectiva 
de la antropología de la vida se está haciendo un giro desde un enfoque fuertemente an-
tropocéntrico a otros como el biocéntrico y ecocéntrico (Maldonado, 2016b).  Es lo que se 
ha dado en llamar el giro ontológico de la antropología para superar la dualidad de la an-
tropología entre sociedad y naturaleza (Ruiz y del Caro, 2016). 
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Como se ha señalado el concepto de biocultura tiene equivalencia en el concepto de sis-
temas complejos adaptativos. Esto quiere decir que refiere a sistemas que incluyen ele-
mentos, componentes, agentes diversos y heterogéneos, tangibles e intangibles que se 
encuentran en interacción, son interdependientes y son interdefinibles entre sí. Como 
sistema abierto, conforman sistemas anidados en el que siempre un sistema se encuentra 
dentro de otro hasta llegar a la escala planetaria e incluso cósmica si se toma en cuenta 
la influencia del sol, la luna, la fuerza gravitacional y la fuerza electromagnética, entre 
otras. Así el sistema influye sobre el entorno y el entorno influye sobre el sistema. Además 
el sistema presenta dinámicas no lineales, alejadas del equilibrio cuyas interacciones ge-
neran propiedades emergentes. Como tal son sistemas multi e interdimensionales, mul-
tiescalares y multitemporales. Estos sistemas complejos de complejidad creciente son 
capaces de aprender y por lo tanto desarrollar la capacidad de aprendizaje, adaptación, 
evolución y coevolución.

El concepto de sistemas complejos adaptativos, equivalente al concepto de biocultura, alu-
de por tanto a una realidad que reconoce los entramados, entrelazamientos, entreveros de 
la realidad reconociendo las múltiples interacciones de los aportes biológicos y ecológicos 
(diversidad al interior de las especies, diversidad entre especies, diversidad de ecosiste-
mas) y los aportes culturales (diversidad étnica, diversidad lingüística, diversidad de co-
nocimientos y prácticas, diversidad ontológica, entre otras). De esta manera se quiebran 
las perspectivas disciplinares que aún priman en la academia y las perspectivas sectoria-
les hegemónicas aún en la administración pública y privada. Sin embargo, hay que advertir 
que la complejidad no se reduce a los sistemas complejos adaptativos sino que se consi-
dera además otros fenómenos tales como las rupturas, quiebres, singularidades, azares, 
aleatoriedades, borrosidades, entre otros. 

Gracias al enfoque integrado y la apertura a otros marcos epistémicos y ontológicos, se 
incluyen perspectivas que superan los enfoques hegemónicos de las interacciones entre 
sociedad, economía y ambiente porque el enfoque de complejidad permite que puedan en-
tenderse mejor el carácter neguentrópico de la vida, el valor intrínseco de la vida en todas 
sus manifestaciones, los flujos de energía y los diversos valores culturales y espirituales 
propios de la diversidad de pueblos con sus diversos saberes y sentires. 

De esta manera el concepto de biocultura no sólo hace referencia a las interacciones en-
tre aproximaciones ecológicas y sociales sino que recoge la trayectoria del universo y la 
totalidad de la historia de la vida. Al favorecer el entendimiento que todos los seres vivos 
formamos parte de la gran trama de la vida nos permite recuperar las relaciones afectivas 
perdidas por la imposición del antropocentrismo que reduce las relaciones con la natu-
raleza a simples bienes, mercancías, recursos naturales o capital natural. De un lado nos 
recuerda el hecho que la capacidad racional desarrollada nos exige el compromiso moral 
por todas las expresiones de vida. Ello es coherente con la ética de la tierra, la ética del 
cuidado y de la ética biocultural entre todos los cohabitantes que compartimos el gran 
hábitat terrestre, en el lenguaje de Rozzi (2016). 
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dIscusIones

En tanto el concepto de biocultura ha sido aplicado en campos específicos ligados prin-
cipalmente a los pueblos indígenas respecto a su cultura y sus derechos podría quedar 
la sensación que es un concepto de alcance limitado. Lo mismo pasa la aplicación en la 
conservación (de la naturaleza o de la agrobiodiversidad) o en la gestión de territorios o 
paisajes. Pero el espíritu del concepto de biocultura va más allá de los campos señalados. 
Como señala Rozzi (2016), en su perspectiva de ética biocultural estamos hablando de las 
interacciones de todos los cohabitantes de la tierra que compartimos un hábitat común y 
que presentamos hábitos. 

Cabe señalar, no obstante, que estamos frente a un concepto en construcción, porque no 
todas las expresiones de bioculturalidad rompen definitivamente con la hegemonía onto-
lógica antropocéntrica. Así por ejemplo hay corrientes en las que todavía la naturaleza se 
reduce a recursos naturales y su uso. 

El concepto de biocultura, enriquecida por el marco de sistemas complejos adaptativos, 
presenta dos características que es importante destacar. El primero se refiere al reconoci-
miento respetuoso de las múltiples diversidades del presente que interactúan y el segundo 
al reconocimiento que no hay entidades vivientes separadas en el espacio y el tiempo y 
que es importante reconocer la historia profunda como la memoria del cosmos inscrita 
en cada una de las manifestaciones de la vida. No sólo tenemos un periodo acotado de 
vida sino que la vida se perpetúa a través del ciclo eterno del flujo de la materia y energía 
que compartimos todos los seres de la tierra y que además nos vincula con el cosmos y las 
expresiones de lo que tradicionalmente hemos llamado lo abiótico o lo inorgánico. Ahora 
ya sabemos que las distinciones entre vida y no vida, lo humano y lo no humano, lo biótico 
y lo abiótico, lo orgánico y lo inorgánico son muy sutiles y que son más bien diferencias 
cualitativas de organización o de grados (Maldonado 2021a, 2021b, 2021c, 2022). La con-
ciencia y la inteligencia son consustanciales a la vida en todas sus expresiones. Se destaca 
también los conocimientos locales que constituyen la memoria biocultural de los pueblos 
(Toledo,   2019).

Múltiples son las alternativas que se han generado y que muy bien resume Kothari et al. 
(2019) en la obra Pluriverso un diccionario del posdesarrollo. El concepto de biocultura-
lidad, en mayor o menor medida, es aplicable a muchas de estas alternativas como son el 
Buen Vivir, el Decrecimiento, la Agroecología, el Ecofeminismo, el Ecoanarquismo, la Eco-
logía Integral, la Ecoteología, la Economía ecológica, entre otras. 

Si bien es cierto que el concepto de biocultura integra sociedad y naturaleza el enfoque 
central apunta a poner la vida en el centro del pensar y accionar humanos, vida en todas 
sus expresiones. De ahí que sea más consecuente con los enfoques biocéntricos, ecocén-
tricos, geocéntricos e incluso cosmocéntricos. Esto no es un tema menor porque significa 
un gran giro ontológico desde perspectivas antropocéntricas, antropomórficas y antropo-
lógicas en torno al ser humano y que en buena cuenta ha significado reducir la naturaleza 
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a mercancía (Maldonado, 2022). Mientras los enfoques convencionales hablan de bienes-
tar explicado fundamentalmente por la capacidad de acumulación de riquezas materiales 
la bioculturalidad comulga con aquellas alternativas al desarrollo que van más allá de la 
economía aunque no la niegan pero sí la resignifican. 

Todas las expresiones de alternativas al desarrollo buscan en mayor o menor medida que 
florezcan las capacidades potencialidades y facultades humanas como una de las formas 
de evidenciar el Buen Vivir o los Buenos Vivires, así lo entienden también las diferentes 
expresiones tales como la vida plena, la vida buena, la vida dulce, la vida sabrosa, entre 
otras. Pero no se trata sólo de vivir, sino de saber vivir con dignidad, con alegría, con sen-
tido de pertenencia, con orgullo de comunalidad, con plenitud, con sencillez. En todas es-
tas alternativas una condición fundamental es que no sólo se reduce al bienestar humano 
sino también al bienestar de la naturaleza, de los ecosistemas y los elementos que lo con-
forman. Las interrelaciones se basan en la colaboración, en las simbiosis, en las sinergias, 
en las redes y todos forman parte de la gran trama de la vida. Siendo así surgen inmediata-
mente sentidos de convivencialidad, de cuidado y respeto. 

conclusIones

El concepto de biocultura, en actual construcción, hace referencia a la integración de los 
sistemas biológicos y ecológicos con los sistemas socioculturales en perspectiva de siste-
mas socioecológicos o sistemas complejos adaptativos. En la diversidad cultural se consi-
dera la diversidad étnica y lingüística y en la diversidad biológica se incluye a la agrobiodi-
versidad. La articulación se realiza desde perspectivas disciplinarias, disciplinas híbridas 
o campos de actuación como la antropología cultural, la conservación biocultural, los de-
rechos bioculturales y la ética biocultural. La biocultura también se adscribe a los campos 
de la complejidad creciente propios de las ciencias de la complejidad que son ciencias de 
la vida. La biocultura coincide con las ciencias de la complejidad en poner a la vida en 
el centro del pensar, sentir, actuar humanos y por lo tanto hace un giro ontológico hacia 
orientaciones biocéntricas, ecocéntricas y geocéntricas. Esta es una manera de afrontar 
los Buenos Vivires a plenitud consideración una relación armoniosa entre seres humanos, 
y entre seres humanos y naturaleza que forman una unidad interrelacionada. 
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