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Resumen

En este artículo, exponemos la incorporación de ontologías amazónicas en propuestas 
políticas inherentes a las luchas etnoterritoriales de los pueblos Sarayaku y Zápara. A 
partir de un análisis etnográfico y análisis crítico del discurso de información disponi-
ble en plataformas digitales y documentos oficiales, exponemos cómo la expansión del 
extractivismo y evolución histórica de las luchas amazónicas han influenciado en que 
los záparas y kichwas de Sarayaku hayan dado un giro a las luchas ecológicas tradicio-
nales. En defensa de sus territorios, se han incorporado en sus propuestas políticas y 
discursos, ontologías relacionales que dan cuenta de agentes humanos, no humanos y 
entidades sintientes que interpelan la esfera política en espacios locales e internacio-
nales. Se concluye que estas cosmopolíticas develan espacios relacionales que escapan 
a los preceptos ontológicos modernos, pero además, que se exponen conflictos y anta-
gonismos ontológicos marcados por relaciones de poder; en el centro de estas discre-
pancias existe un desacuerdo crucial, la noción de Naturaleza.

Palabras clave: ontologías; luchas etnoterritoriales; crisis ecológica; extractivismo.

Abstract

In this article we expose the incorporation of Amazonian ontologies in the political 
proposals inherent to the ethno-territorial struggles of the villages of Sarayaku and 
Zápara. From an ethnographic analysis and a critical analysis of information discourse 
available on different digital platforms and official documents, we expose how the 
expansion of extractivism and the historical evolution of Amazonian struggles have 
influenced the Záparas and Kichwas of Sarayaku to turn their traditional ecological 
struggles around. In defense of their territories, they have incorporated into their 
political proposals and discourses, relational ontologies that account for human and 
non-human agents and sentient entities that challenge the political sphere in local 
and international spaces. The authors concluded that these cosmopolitics reveal rela-
tional spaces that escape modern ontological precepts, but also ontological conflicts 
and antagonisms marked by power relations are exposed, at the core of these discrep-
ancies there is a crucial disagreement, the notion of Nature.

Keywords: ontologies; ethnoterritorial struggles; ecological crisis; extractivism.
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La crisis ecológica y la emergencia de focos de resistencia 
ontológica

En la actualidad, la humanidad enfrenta una crisis multidimensional que está 
destruyendo las condiciones básicas para la vida (Lander, 2019). La crisis ecoló-
gica, surge como una problemática mundial intrínseca a la modernidad 
(Svampa, 2019), caracterizada por los impactos humanos y su repercusión en 
los procesos planetarios (Steffen et al., 2018).

Los modos de producción surgidos a partir de la revolución industrial e 
intensificados en la actualidad han dejado una huella de contaminación sobre 
todo el planeta (Durán, 2011). Latinoamérica, ha transitado históricamente 
bajo un modelo de desarrollo basado en la exportación de materias primas; 
esto, ha expandido las desigualdades económicas, sociales y ambientales, nor-
malizando una visión productivista del desarrollo sustentada en la negación 
de sus consecuencias socioambientales (Svampa, 2019).

El Ecuador dado la inminente debacle de las reservas de combustibles fósiles 
(Acosta 2006) y su dependencia para la liquidez económica del Estado, transita 
hacia una economía basada en grandes emprendimientos mineros y megapro-
yectos; escenario común en los gobiernos progresistas y liberales latinoamerica-
nos (Svampa, 2019). Al mismo tiempo, se ha expandido la frontera de extracción 
petrolera a zonas sensibles desde el punto de vista ecológico (Larrea, 2017).

El gobierno de Guillermo Lasso, expone un discurso que intenta posicionar 
el aprovechamiento de los recursos naturales bajo el lema de responsabilidad 
ambiental y minería sostenible (Por un Ecuador…, 2021). Este tipo de narrati-
vas, han sido utilizadas por larga data para ocultar el despojo propio del extrac-
tivismo y las realidades trágicas que han devenido para las comunidades y 
ecosistemas (Zonas de sacrificio) (Svampa, 2021; Svampa; Antonelli, 2009); 
como consecuencia, se ha generado un escenario con múltiples conflictos 
socioambientales (Vallejo; Duhalde, 2019; Vallejo; García-Torres, 2017).

Frente a esta realidad, han surgido respuestas ante las políticas estatales y 
multinacionales que ocupan los territorios útiles para los fines extractivos, por 
lo que, distintos pueblos indígenas han planteado innovadoras formas de 
enfrentar el desfavorable contexto socioambiental desde su saber-ser.

Estos focos de resistencia han emergido con el objetivo de proteger los terri-
torios amenazados por el extractivismo (Vallejo; Duhalde, 2019). Sus propuestas, 
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han trascendido a las prácticas políticas y ha significado la incorporación de 
saberes y ontologías subalternas en las luchas etnoterritoriales, se ha cuestio-
nado de este modo, arreglos modernos como la dicotomía cultura-naturaleza 
(Blaser, 2018; De la Cadena, 2010, 2019; Escobar, 2016).

Por larga data, la discusión sobre la dicotomía naturaleza-cultura ha transi-
tado hacia una antropología que ha replanteado las categorías eurocéntricas 
para abordar las realidades de las etnias latinoamericanas. Este esfuerzo teórico-
político, ha sido uno de los ejes del giro ontológico que apunta a romper la “idea 
sobre la existencia de una única y misma realidad externa a ser representada de 
modo diferente por cada cultura” (Medrano; Tola, 2016, p. 100-101; Tola, 2016).

El estudio de las ontologías del sur global ha significado un esfuerzo por 
entender las realidades socio-ecológicas de diversos grupos étnicos y su inclu-
sión en los discursos de transición al desarrollo (Escobar, 2015), aunque, se ha 
trascendido al análisis de la incorporación de ontologías locales en distintas 
luchas territoriales (De la Cadena, 2019).

Este interés, ha surgido porque en determinadas luchas y protestas sociales 
han emergido diversos agentes (no humanos) que develan el afloramiento de 
indigeneidades que cuestionan los arreglos conceptuales de la política (De la 
Cadena, 2019). De este modo, estas luchas se han posicionado como “nuevas 
fuentes que surten los proyectos teórico-políticos” de actores subalternos en 
defensa de sus “mundos relacionales” (Escobar 2016, p. 16). Autores contempo-
ráneos las han denominado como cosmopolíticas, un término propuesto por 
Isabelle Stengers y adoptado por el reconocimiento de conflictos entre distin-
tas formas de organización del mundo (Blaser, 2018). Las divergencias intrínse-
cas de estas contiendas han evidenciado relaciones de poder que subyacen 
cualquier forma de cuestionamiento a la organización ontológica moderna 
(Dávalos, 2005).

El Estado por excelencia, ha representado la principal estructura de poder 
que ha ejercido violencia mediante el control de las instituciones de autoridad 
pública (Quijano, 2014); su agencia, ha establecido relaciones asimétricas que 
han ocultado las desigualdades sociales implícitas (Lander, 1993). Este escena-
rio, mayormente es visible en las relaciones del Estado con las posiciones 
divergentes generalmente surgidas de territorios subalternos (Dávalos, 2005).

Situarse en este contexto, conlleva posicionarnos frente al entendimiento de 
la política o la acción política. Partimos de la postura de la política comprendida 
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como una forma de regular la vida social (Latour, 1999), por tanto “las prácticas a 
través de las cuales las diferencias antagónicas son doblegadas, transadas (ideo-
lógica e institucionalmente) y transformadas” (De la Cadena, 2009, p. 143), pero, 
considerando a lo político como un punto de divergencias entre actores en la 
arena política (Blaser, 2019).

Es así como, este artículo tiene como propósito exponer la incorporación de 
ontologías amazónicas en las propuestas etnopolíticas inherentes a las luchas 
de los pueblos kichwa de Sarayaku y Zápara; y paralelamente, reflexionar sobre 
los modos de organización ontológica inmersos, sus aportes y divergencias. 
Para este fin, se utilizó una estrategia metodológica mixta; por una parte, se 
realizó un análisis antropológico y etnográfico de material audiovisual, entre-
vistas, documentales y reportajes disponibles en distintas plataformas digita-
les, pero principalmente, se revisó los documentos de las propuestas de las 
nacionalidades Zápara y Kichwa de Sarayaku denominadas Kamunguisghi y 
Kawsak Sacha respectivamente. Se reconoció el espacio digital como un escena-
rio que refleja la acción colectiva de los grupos humanos.

El artículo, se sostiene sobre una perspectiva teórica afín con la Ecología 
Política y Ontología Política, sustentadas en el paradigma del multinatura-
lismo, dicho enfoque permite aproximarnos al contexto ontológico implícito 
en las propuestas a las que haremos referencia.

Historicidad y territorios en disputa: luchas amazónicas 
ecuatorianas

Las etnias amazónicas, estuvieron en este territorio desde antes del periodo 
incaico constituyendo un mosaico multiétnico extenso (Ruiz, 1993). Con la 
conquista, se generó una ruptura entre las relaciones amazónico-andinas 
porque este sistema no tomó en cuenta a la Amazonía dentro de sus procesos 
de expansión (Ruiz, 1993). Este periodo, se caracterizó por “la inestabilidad de 
los procesos de colonización y evangelización”, por cuanto en el siglo XVI no 
existían rasgos del sistema colonial; con el tiempo y la búsqueda de oro y 
canela este territorio fue colonizándose (Ruiz, 1992, 1993).

En las etnias amazónicas, su modo de “asentamiento era disperso y basado 
en la familia ampliada; la economía se sustentaba en la agricultura itinerante, 
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caza, pesca y recolección, siempre en relación con la disponibilidad de amplios 
territorios” (Ruiz, 1993, p. 100). Con la presencia del Estado, emergieron conflic-
tos territoriales desde aproximadamente el año 1538 generando procesos de 
aculturación desde distintos focos ideológicos (religión y Estado) (Ruiz, 1992).1

Después de la fiebre del caucho y el oro en la época republicana, los pueblos 
amazónicos fueron casi extintos por el auge de distintas enfermedades (Castillo 
et al., 2016; Clement, 1999), su población se redujo casi en un 80% (Jarrín; Tapia; 
Zamora, 2016).2 Las relaciones socioeconómicas y políticas desde el siglo XVI 
hasta el siglo XIX fueron distintas a las de la Sierra y la Costa; en la Amazonía, 
los primeros intentos por formar núcleos humanos fueron impulsados por el 
ingreso de misiones católicas a inicios del siglo XX (Jarrín; Tapia; Zamora, 2016).

La relación Estado-pueblos amazónicos fue potenciada por el inicio del 
periodo extractivista. En el caso de Pastaza, en 1921 y 1936 el Estado adjudicó 
concesiones petroleras a las empresas Leonard Exploration y Royal Dutch 
Shell (Ortiz, 2021). Este hito, marcó el inicio de la construcción de las primeras 
conexiones viales entre la Sierra y la Amazonía, aunque, estos intentos no sig-
nificaron una expansión a gran escala. No es sino hasta dos décadas más tarde 
que los intereses se reactivan, una segunda oleada extractivista se perpetúa 
después de la salida de Shell (1949) e influenciada por la Ley de Colonización y 
Tierras Baldías (1956); el objetivo era generar centros poblados (colonos) afines 
con los objetivos extractivos (Jarrín; Tapia; Zamora, 2016; Ortiz, 2021).

A partir de este hito, los pueblos amazónicos se enfrentaron al desplaza-
miento, despojo y a fuertes impactos socioambientales a causa del extracti-
vismo (Chumpi, 2015).3 Debido a esto, a finales de los años 40, líderes de las 
comunidades indígenas de Pastaza (kichwas) inician procesos de organización 

1  Este periodo se caracteriza por la entrada de los españoles a la Amazonía en busca del País de la 
Canela (Ruiz, 1992).

2  Existen registros que las culturas amazónicas datan de alrededor de los 1200 A.C. La fiebre del 
caucho fue aproximadamente a finales de 1800 hasta inicios del siglo XX (Jarrín; Tapia; 
Zamora, 2016).

3  Svampa (2019, p. 14-17) define al Extractivismo como una categoría analítica y un concepto con 
corte político que posee una pluridimensionalidad y multiescalaridad compleja. Sin embargo, 
concuerda con varios autores que se trata de un modelo de extracción y apropiación de la natu-
raleza que tiende a la acumulación de capital, sostenido por relaciones de poder asimétricas y, se 
configura como un rasgo estructural del modelo capitalista caracterizado por contrastes entre la 
rentabilidad y extrema pobreza, así como, por la degradación ambiental y despojo territorial.
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social con el fin de defender sus territorios y luchar contra la marginación del 
Estado propia de aquella época (Ortiz, 2021).

En el caso de la organización Kichwa, fue impulsada desde aproximada-
mente el año 1947 por la configuración de organizaciones de base (Ortiz, 2021), 
con su consolidación social y política, iniciaron procesos de lucha por el recono-
cimiento y legalización de sus territorios ancestrales, en un inicio, impulsados 
por la Federación de Centros Indígenas del Pastaza (FECIP-1977) que posterior-
mente se transformó en la Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza 
(OPIP-1981) (Vallejo; García-Torres, 2017).

La OPIP, emergió como un intento por expandir los objetivos de las organi-
zaciones sociales y con el fin de reivindicar “el derecho a la diferencia, a la iden-
tidad, a la autogestión territorial y a la autodeterminación” (Ortiz, 2021, p. 28).

El mantenimiento de una política estatal contrapuesta a los intereses de 
los pueblos amazónicos dio paso a la necesidad de fortalecer la organización 
social (Castillo et al., 2016; Márquez, 2003). Esto llevó en un primer momento 
(1980) a la configuración de organizaciones de segundo orden de los pueblos 
kichwa, siona, secoyas, cofanes, achuaras y huaoranis (Ruiz, 1992).4 No obs-
tante, para esta época determinadas etnias como los záparas, se los creía casi 
extintos (Castillo et al., 2016).

Para fortalecer los procesos organizativos a nivel nacional, en 1980 se crea la 
Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CON-
FENIAE) como un foco movilizador y político de la región. Paralelamente, y con 
tensiones latentes por los procesos citados, varias organizaciones constituyeron 
el Consejo de Coordinación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador 
(CONACNIE), el cual, en 1986 se convertiría en la Confederación de Nacionali-
dades Indígenas del Ecuador (CONAIE) (Márquez, 2003). Hasta este periodo, el 
pueblo Zápara no se había organizado políticamente e incluso no era conside-
rado como nacionalidad dentro del movimiento indígena (Márquez, 2003).

En el caso del pueblo Zápara, recién en los años 80 estructura un asenta-
miento estático, la comunidad de Torimbo (Castillo et al., 2016; Ortiz, 2021). 
En esta época, para su supervivencia social, los záparas utilizaron estrategias 

4  Federación Shuar, Federación Provincial y Organizaciones Campesinas del Napo (FEPOCAN), 
posteriormente cambiaría su nombre a Federación de Organizaciones Indígenas del Napo-
FOIN (Márquez, 2003).
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vinculadas con la expansión de lazos sociales (casamiento) y la inserción en 
comunidades kichwas (Castillo et al., 2016). Castillo et al. (2016, p. 35), describe 
que los záparas entre 1970 y 1990 “optaron deliberadamente por dejar pensar 
que eran kichwas”, con el fin de beneficiarse de los procesos del movimiento 
Kichwa representados por la OPIP.

Apenas en 1992, el pueblo Zápara establece una asociación con el nombre 
de Unión de Centros de Territorio Zápara del Ecuador (UCTZE). Posterior-
mente la UCTZE, en 1998 se convertiría en la Organización de la Nacionalidad 
Zápara del Ecuador (ONAZE) (Márquez, 2003).5 Estas organizaciones han cam-
biado su denominación como parte de procesos de división organizativa, no 
obstante, en 2008 la Nacionalidad Sápara de Pastaza Ecuador (NASAPE-2007) 
y la Nacionalidad Sápara del Ecuador (NASAE), deciden unirse en la denomi-
nada Nación Sápara del Ecuador (NASE) (Castillo et al., 2016), esta organización 
ha estado fraccionada durante los últimos años (Tapia, 2018).

A partir del fortalecimiento organizativo y ante la intensificación del 
modelo extractivo, se generaron diversos focos de resistencia, sus logros, se 
reflejaron en la ratificación de derechos colectivos en la reforma constitucio-
nal de 1998 y la ratificación en 1999 del Convenio 169 sobre pueblos indígenas y 
tribales de la Organización Internacional del Trabajo (López, 2004, p. 153). La 
consolidación del movimiento indígena visibilizó a los pueblos y nacionalida-
des del Ecuador y después de diversas luchas se reconoció la autodefinición 
étnica y diversos derechos sociales (Márquez, 2003, p. 22).

Estos procesos influenciaron también en la Constitución del Ecuador del 
año 2008, un instrumento que marcó un hito mundial por la adopción del 
carácter Plurinacional del Estado, el establecimiento de la Naturaleza como 
sujeto de derechos y el Sumak Kawsay o Buen Vivir (Vallejo; Duhalde, 2019). 
Aunque, poco después se vieron contrapuestos los objetivos del Estado (intere-
ses extractivos) con los procesos de defensa de los territorios amazónicos 
(Vallejo; Duhalde, 2019).

Dentro de este corte temporal, el pueblo de Sarayaku, obtiene el reconoci-
miento de su territorio en 1992 (Chávez ; Lara; Moreno, 2005), aunque este proceso 

5  Estas organizaciones tenían una gran influencia evangélica, existían además organizaciones 
como la Asociación de la Nacionalidad Zápara de la Provincia de Pastaza-ANAZPPA-1999 
(Andrade, 2001).
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se gestó desde mucho antes con la firma del Acuerdo de Sarayaku en 1989 (Ortiz, 
2021). Mientras tanto, el pueblo Zápara obtiene una primera titulación de tierras 
en 1992 y una segunda apenas en el año 2008 (Castillo et al., 2016); no obstante, en 
el año 2021 emergieron nuevos conflictos con el Estado y multinacionales por el 
territorio Zápara (Nacionalidad…, 2021). Con el reconocimiento jurídico de sus 
territorios, se encaminaron algunos procesos legales exitosos en contra del 
Estado y las petroleras que pretendieron establecer campos de operación en la 
Amazonía (Lara, 2007; Pueblo…, 2012).

Demográficamente estas etnias viven contextos distintos, el territorio 
Zápara alberga una población estimada de 1500 habitantes, de los cuales apenas 
559 son záparas; su territorio consta de 322.029 hectáreas (Castillo et al., 2016). 
Mientras tanto, el pueblo Sarayaku está integrado por 1500 habitantes y su terri-
torio consta de aproximadamente 135.000 hectáreas (Caso…, 2009), sin embargo, 
la nacionalidad Kichwa amazónica posee aproximadamente 60.000 habitantes 
(Andy et al., 2012). Estos territorios, se encuentran asentadas entre los ríos Kura-
ray, Pastaza, Pindayacu y Comambo que desde el punto de vista ecológico son 
considerados como megadiversos (Andrade, 2001; Castillo et al., 2016).

La Amazonía, ha sufrido una presión constante de las políticas extractivas 
a partir de la década de los años 60 y 70, políticas que han violado constante-
mente el derecho ancestral a los territorios de distintas etnias (Ortiz, 2021; 
Castillo et al., 2016); ha sido característica la reiterada represión estatal que ha 
llegado inclusive a la criminalización de las luchas sociales (Vallejo; Duhalde, 
2019). 6 En la actualidad, este escenario no ha cambiado, la ampliación de la 
frontera petrolera y minera ha sido un punto común de los gobiernos progre-
sistas y liberales en las últimas dos décadas.

Este contexto histórico, revela cinco aspectos a resaltar. El primero, las 
luchas amazónicas surgieron por la necesidad del reconocimiento jurídico de 
sus territorios ancestrales y por la reivindicación de derechos colectivos ante la 
marginación social. Segundo, la implantación e intensificación del modelo 
extractivista generó diversas problemáticas de orden sociopolítico, ambiental 
y económico, y obligó a generar procesos de organización social basados en los 
principios de autodeterminación y autonomía étnica. Tercero, el territorio 

6  La resistencia amazónica a los procesos extractivos ha detonado en círculos de violencia que 
han cobrado vidas, un caso emblemático es el de José Tendetza (Corral, 2016).
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amazónico ha sido históricamente un territorio en disputa y con antagonis-
mos difícilmente superables. Cuarto, los objetivos de estas luchas se sostuvie-
ron en el reconocimiento de la ancestralidad y etnicidad como puntos 
sustanciales de las demandas sociales. Finalmente, la organización social ha 
significado un motor para las luchas amazónicas; aunque, actualmente persis-
tan problemáticas que han dividido, cooptado y resignificado la posición polí-
tica de los pueblos amazónicos.

Sobre estos cimientos, el objetivo es adentrarnos en la emergencia de pro-
puestas etnopolíticas que han incorporado nociones del mundo distintas al 
contexto hegemónico, un objetivo latente desde la década de los años 90 en los 
discursos de las organizaciones sociales amazónicas. Seguramente, han que-
dado afuera diversos hitos e instituciones que han impulsado estas luchas, no 
obstante, esta reseña es una interpelación al contexto de desigualdad y viola-
ción de derechos que han configurado las luchas étnicas y las relaciones de 
poder que han posicionado al Estado y las petroleras como un factor central de 
discordancia.

Apuestas político-ontológicas de los pueblos Sarayaku 
y Zápara

La Amazonía, históricamente ha sido un territorio en disputa entre diversos 
actores antagónicos, una contraposición entre los modos de vida de los pueblos 
amazónicos y la propiedad y control de los recursos naturales por parte del Estado 
(Criollo, 2007). Esta situación, no ha permitido ejercer el control autónomo de 
los territorios reconocidos desde 1992, limitando la posibilidad de desarrollar 
espacios que representen seriamente las diferencias étnicas implícitas.

La tensión social latente por el extractivismo y sus consecuencias socioam-
bientales ha llevado a los grupos étnicos a replantear y dar un giro a las luchas 
tradicionales. Es así como, determinadas organizaciones han generado pro-
puestas políticas innovadoras que han incluido modos de organización onto-
lógica amazónicos (Vallejo, 2007, p. 508).7

7  Las primeras propuestas que incluyeron aspectos de los modos de vida amazónicos fueron los 
Planes de Vida, proceso impulsado por las organizaciones sociales de Pastaza (Criollo, 2007).
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Este es el caso de los pueblos Kichwa de Sarayaku y Zápara, quienes, han 
generado propuestas que apuntan a la gestión y defensa de sus territorios 
desde una posición que cuestiona el orden estatal y la lógica espistémico-onto-
lógica moderna. 8 Se ha dado vida al Kawsak Sacha (Sarayaku) y Kamunguishi
(Zápara), dos posiciones políticas cuyas características, implicaciones ontoló-
gicas, aportes, problemáticas y contraposiciones se las plantea a manera de 
reflexiones iniciales a un contexto que necesita seguir explorándose. En un 
principio, abordaremos las características de las propuestas antes citadas.

Kawsak Sacha

El Kawsak Sacha, es una declaratoria política que expone la posición del pueblo 
Sarayaku frente a la defensa de su territorio y su postura en contra del cambio 
climático, la crisis ecológica y el extractivismo. Esta fue generada en el año 
2012 y actualizada en 2018 (Declaración Kawsak Sacha, 2018; Kawsak Sacha – 
selva viviente, 2015), sin embargo, su configuración empezó desde el quehacer 
cotidiano hace más de una década (Santi; Ghirotto, 2019).9

El origen de esta propuesta tiene múltiples explicaciones, desde afuera es 
entendida como una propuesta política, desde adentro, es más una herra-
mienta de lucha presente en el discurso y prácticas de los habitantes de Sara-
yaku (Santi; Ghirotto, 2019). Miriam Cisneros presidenta del Pueblo Sarayaku 
en 2018 plantea:

Dentro de la propuesta de Kawsak Sacha están los planes de vida, la administra-

ción del territorio, la salud, la sabiduría ancestral, fortalecer nuestra educación 

propia, pero sin vender nuestros recursos naturales […]. Más bien, fortalecer al 

emprendimiento mismo de nosotros en la comunidad, sea la artesanía, la pro-

ducción, el ecoturismo, el turismo comunitario controlado. Tenemos muchas 

cosas por hacer, entonces, en síntesis la propuesta, es una propuesta de vida para 

8  Cabe recalcar que las propuestas tienen diversas dimensiones conceptuales y teóricas, no obs-
tante, el análisis se centra sobre la dimensión político-ontológica. 

9  La propuesta fue socializada en el año 2018, fue actualizada para el evento de lanzamiento 
transcurrido durante 5 días en julio de 2018, en la ciudad de Quito (Ghirotto; Santi, 2018).
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un pueblo originario. Nosotros no necesitamos a las empresas extractivas que 

vengan a explotar nuestros recursos y nos dejen con grandes amenazas, con 

grandes problemas socioambientales […]. Entonces, esta propuesta es innova-

dora, una propuesta de vida que queremos conservarlo [territorio], que nos dejen 

conservar de acuerdo a nuestra filosofía, de acuerdo a nuestra cosmovisión. (Cis-

neros, 2018, énfasis añadido).

Según la Declaratoria de Kawsak Sacha, su objetivo es:

Preservar y conservar de manera sostenible los espacios territoriales, la relación 

material y espiritual que allí establecen los pueblos originarios con la Selva 
Viviente y los seres que la habitan. Nuestro territorio vivo es, y seguirá siendo, libre 
de mercantilismo extractivo de los componentes del Kawsak Sacha. (Declaración 

Kawsak Sacha, 2018, p. 8, énfasis añadido).

Esta declaratoria, expresa de forma tácita que el Kawsak Sacha es la Selva 
Viviente, pero, además se describe:

Las grandes montañas del territorio de Sarayaku como: Kushillu Urku, Wamak 

Urku, Wayusa Urku, Tarapichi Urku, Ingaru Urku, Chililla Urku, Jatun Urk y 

Supay Urku son seres ellos mismos, y a la vez son hogares de los Seres Protecto-

res de todas las especies animales y vegetales. En el territorio de Sarayaku viven 

los ríos y lagunas en donde habitan seres que controlan y mantienen el equili-

brio y la abundancia de las especies de las aguas. Estos seres: Yaku runa, Yaku 

mama, Atakapi, Runa lagartu, Purawa, Yaku puma transitan, a través de las cas-

cadas, las lagunas y los ríos grandes (Declaración Kawsak Sacha, 2018, p. 4).

Es así como, el pueblo de Sarayaku expone una nueva forma de entender el 
territorio. Desde la oralidad local existen también otras formas de expresar lo 
que significa el Kawsak Sacha:

El Kawsak Sacha es el espacio de vida de todos los seres que habitan en la selva, […] 

incluyendo a los mundos animal, vegetal, mineral y cósmico. […] Es el dominio 

de las cascadas, las lagunas, los pantanos, las montañas, los ríos y los árboles, 

lugares poblados donde los seres supremos, amos y protectores del Kawsak Sacha 
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habitan y desarrollan su vida semejante al ser humano. El Kawsak Sacha es tam-

bién el lugar de transmisión de los conocimientos del Yachay donde intuyen en 

el mundo de la sabiduría de los amos y señores de los lugares vivientes y de la 

cosmovisión. […] En nuestra Amazonía, en Sarayaku existen seres similares a noso-
tros como el Amasanga el cual lo podemos ver y escuchar, es por eso que nosotros 

no queremos que extraigan el petróleo en nuestro territorio; Si extraen estos recur-

sos todos los seres y espíritus de la selva desaparecerán. (Selva…, 2013, 0min46s).10

En la voz de una niña de Sarayaku, “La Selva Viviente es todo un conjunto de 
animales, anacondas, pumas y espíritus; las montañas y cascadas, pájaros. La 
existencia de árboles, todos los que aquí en Sarayaku habitamos” (Qué es 
kawsak…, 2017, 0min05s).

Según la Declaración, el Kawsak Sacha es considerado como:

KAWSAK SACHA es un ser vivo, con conciencia, constituido por todos los seres de la 
Selva, desde los más infinitesimales hasta los más grandes y supremos. Incluye a 

los seres de los mundos animal, vegetal, mineral, espiritual y cósmico, en inter-

comunicación con los seres humanos. (Declaración Kawsak Sacha, 2018, p. 8, 

énfasis añadido).

Paralelamente, esta propuesta se posiciona como una apuesta para la conserva-
ción del territorio e interpela a la crisis ecológica; algunos testimonios expresan:

Sarayaku propone que Selva Viviente sea una nueva manera de conservar la Amazo-

nía, la selva, que sea una nueva categoría de proteger y para evitar el ecocidio y 

garantizar el equilibrio de la tierra […]. Este concepto de pensamiento, esta filo-

sofía de Kawsak Sacha “Selva Viviente”, en los actuales momentos es una estrate-

gia, una fuerza para defender esta existencia. (Kawsak Sacha, 2018, 1min05s).

Es un llamado de atención a todo lo que es la forma de ver a la Naturaleza como 

mercado. Kawsak Sacha, lanza al mundo una visión de responsabilidad Global
hacia la protección de la Naturaleza. (Kawsak Sacha Quito, 2018, 4min56s).

10  Amasanga según (Morales 1997, p. 23) “es el Dios de la cacería y el conocedor del espacio inte-
gral. Este “Ser” enseña al hombre de la selva las estrategias y la sabiduría de la cacería”.
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Además, explícito existe una interpelación al Estado para el reconoci-
miento de la propuesta y los preceptos contenidos en la misma. Esta búsqueda 
apela a una legitimación de una noción de Naturaleza opuesta a los cánones 
modernos, se expone:

Nos hemos fundado, como pueblo originario, para la defensa de nuestros dere-

chos, en la búsqueda de una gestión autónoma del territorio, así como en la con-

servación de los sistemas ecológicos amazónicos. […] Respaldado por el 

reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado Ecuatoriano, el Pueblo Origi-

nario Kichwa de Sarayaku exhorta al gobierno ecuatoriano a que reconozca y legi-
time el Kawsak Sacha como ser vivo y consciente, sujeto de derechos, cuya existencia 

vital y jurídica sustenta y protege los derechos de los pueblos originarios amazó-

nicos y sus territorios como valor cultural, biológico y espiritual. (Declaración 

Kawsak Sacha, 2018, p. 9, énfasis añadido).

La propuesta de Sarayaku y los discursos de sus habitantes, develan conceptos 
que evocan una reconstrucción de la etnicidad y diferencias étnicas basadas 
en la exteriorización de una alteridad radical. El Kawsak Sacha ha sido 
expuesto internacionalmente y reconocido por diversas instancias (Martínez; 
Agra, 2019), inclusive ha sido considerado como un hito para etnias del mundo 
por su interés por consolidar un sistema de gestión territorial autónomo 
(Kawsak Sacha…, 2019).11 No obstante, aún no ha sido reconocido por el Estado 
ecuatoriano.

Kamunguishi

La Declaración de Kamunguishi fue propuesta por el pueblo Zápara en el año 
2020, la misma aún no ha tomado relevancia ni un posicionamiento en los 
espacios de discusión política y académica. Su propuesta es bastante concreta, 
no obstante, su contenido expone aproximaciones teóricas desde el conoci-
miento de los záparas necesarias de explorar.

11  Declaraciones de mujeres de pueblos indígenas de Argentina, Nepal, Guatemala Tanzania.
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Esta declaratoria menciona: “nosotros, los saparas, sobrevivimos aferrándo-
nos a nuestra misión ancestral: la de defender a toda costa este mundo lla-
mado naku, ya que reconocemos que el bosque es la fuente vital de nuestro 
pueblo y de nuestro planeta” (Declaración Kamunguishi, 2020, p. 1, énfasis 
añadido).

Naku, dentro del contexto zápara es:

Al sostener, […] que el mundo es naku, que el mundo es bosque, queremos decir 

que el mundo que nos rodea, que nos acoge y que nos sostiene a todos, está com-

puesto enteramente por seres –personas– quienes se comunican entre ellos, y 

con nosotros también […]. El mundo llamado bosque es uno solo a la vez que está 
compuesto por un sin número de seres. (Declaración Kamunguishi, 2020, p. 1-2, 

énfasis añadido).

Esta propuesta incorpora además una noción de territorio desde el saber-ser 
local, el denominado Kamunguishi:

Kamunguishi es un lugar amplio en el centro del territorio Zápara. Está com-

puesto por bosques y lagunas sagrados de una diversidad inigualable. Aunque lo 

defendemos con todo nuestro ser, Kamunguishi no es una reserva […]. Kamun-
guishi, más bien, es un hogar, es el hogar de la selva para nuestro continuo rena-

cer. (Declaración Kamunguishi, 2020, p. 2, énfasis añadido).

La declaratoria fue presentada de forma oficial mediante una transmisión en 
redes sociales, en donde, se expusieron los objetivos, alcance y apuestas teórico-
políticas de los habitantes záparas; en voz de Manari Ushigua se expone que:

Kamunguishi es un lugar, es una selva. El mundo en este momento estamos 

enfrentando una crisis climática y una pandemia. Frente de esto, nosotros 

vamos a lanzar esta propuesta, este mensaje para el mundo […]. Los Záparas 

hemos vivido la destrucción del mundo, nuestro bosque y nuestro idioma y tam-

bién nosotros hemos estado experimentando el ecocidio […]. Entonces por eso 

Kamunguishi, estamos proponiendo de que el mundo es uno solo, el mundo es 
bosque, Naku […]. Los Záparas somos las personas que hemos mantenido esta 

relación con el mundo espiritual […]. Nosotros, el mundo Zápara, reconocemos 
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y hemos vivido con ellos; en la selva hay muchas especies de animales y plantas, 

ellos tienen sus dueños, sus espíritus, igual que nosotros. […] dentro de Kamun-
guishi viven animales sagrados como boa de fuego, ese animal cuando explota 

petróleo la energía de la tierra se cambia y los espíritus […] se van. Dentro de 

Kamunguishi existen también árboles gigantes que tienen espíritus, ellos son los 

espíritus que nos ayudan cuando nosotros soñamos, cuando conectamos con 

ellos nos transmiten nuevos conocimientos, nuevos pensamientos para seguir 

viviendo en este mundo. Con este mensaje, […] nosotros dejamos en mano de 

cada uno de ustedes para empezar a cambiar nuestra forma de vivir y nuestra 

forma de entender la vida […] (Declaración de Kamunguishi…, 2020, 2min08s).

Los záparas, a través de Kamunguishi realizan una interpelación a la humani-
dad para conservar y proteger la Amazonía, aunque, intrínsecamente es una 
apuesta frente a sus problemáticas locales. En voz de Sani Montahuano mujer 
zápara este proyecto es:

Lanzamos este proyecto para que nos ayuden a cuidar, no para nosotros, es para 
el mundo entero. La nacionalidad Zápara ha sufrido durante generaciones un 

ecocidio, nuestra lengua está desapareciendo y nuestros abuelos y abuelas, her-

manos y hermanas, están muriendo, entonces queremos que nos ayuden para 
juntos proteger este proyecto. Kamunguishi es un lugar de espíritus de animales de 

plantas que están vivos, que necesitan de nosotros para poder vivir. (Declaración 

de Kamunguishi…, 2020, 18min34s, énfasis añadido).

Sani Montahuano menciona además:

La selva desde hace muchos años atrás ha estado en peligro porque han entrado 

minería, petroleras, a extraer todos los recursos que es su sangre. Les invito a que 

nos ayuden a proteger, a cuidar la poca Amazonía […] y a las lenguas que todavía 

están resistiendo. (El llamado…, 2020, 2min50s).

Finalmente, la Declaración de Kamunguishi describe que:

Nuestra tarea, fin y destino como záparas es ser fieles a las enseñanzas que 

vienen de la selva, vivir nuestras vidas plenamente con ellas y propagarlas para 
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que lleguen al planeta entero con el fin de descubrir una conexión nueva con el 

bosque que nos hace y que nos envuelve. La Declaración Kamunguishi, es el 

mensaje que transmitimos con todo nuestro ser para el planeta actual. Es una 

guía para este tiempo de plena crisis ecológica que estamos viviendo en la Tierra. 

(Declaración Kamunguishi, 2020, p. 1, énfasis añadido).

En los argumentos planteados, los Zápara mediante Kamunguishi, interpelan 
desde su saber-ser (Naku) a la noción abstracta moderna de Naturaleza y plan-
tean esta propuesta como una herramienta para la conservación de su territo-
rio frente a las repercusiones del extractivismo. En vista que la realidad del 
pueblo Zápara es particularmente distinta a los pueblos indígenas amazóni-
cos, con una población diezmada y una organización social fragmentada con 
poca representatividad política, esta declaratoria aún no ha trascendido a los 
espacios de discusión o de interpelación del Estado.

Ontologías y etnopolíticas: reflexiones iniciales

Para Santi y Ghirotto (2019), en el caso del Kawsak Sacha puede ser considerada 
como: un concepto teórico-filosófico, una propuesta política o una herra-
mienta surgida desde las prácticas de relación con el espacio para la conserva-
ción. En el caso de Kamunguishi con ligeras diferencias, es una postura 
epistémico-ontológica ante el deterioro ambiental y la presión del aparataje 
estatal y multinacional.

Es así como, los kichwas y záparas incorporan en el Kawsak Sacha y Kamun-
guishi un aspecto importante, el de las ontologías. Y es que, en su génesis estas 
propuestas se sustentan en la emergencia de agentes sociales que reflejan un 
contexto superpoblado de humanos, no humanos y entidades sintientes o 
seres protectores de la selva; sujetos con agencialidad, interioridad y espiritua-
lidad que interpelan las esferas de la “realidad”. De esta forma, inmersas en 
estas apuestas políticas están ontologías no dualistas y formas de ser, vivir, 
sentir y relacionarse con los espacios.

De este modo, Kamunguishi y el Kawsak Sacha emergen como aproximaciones 
que denotan ontologías que muestran posiciones relacionales del pueblo Sara-
yaku y Zápara. Este tipo de ontologías, se sostienen sobre la intercomunicación 
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a través de materialidades y lenguajes diversos de un conjunto extenso de seres 
humanos y no humanos con una “multiplicidad de relaciones interpersonales” 
(Descola; Tola, 2018, p. 28).

No es desconocido, que las ontologías amazónicas escapan a preceptos occi-
dentales y dicotomías como cultura-naturaleza, sujeto-objeto, animado-inani-
mado (Abi-Saab, 2019; Descola, 2001a, 2001b; Hernández, 2017; Viveiros de 
Castro, 2004); realidades distintas a los principios modernos y la división entre 
cultura y naturaleza (Medrano; Tola, 2016, p. 107). No obstante, estas ontologías 
no habían sido incorporadas de forma tácita como interpelaciones al Estado y a 
sus instrumentos político-normativos que definen la acción pública ejercida 
bajo distintas formas de violencia (simbólica, epistémica, civil, otras).

Estas ontologías, desde diversos estudios y aproximaciones, son considera-
das como concepciones relacionales no pensadas desde la individualidad, sino 
desde conjuntos sociales amplios en donde “los mundos biofísicos, humano y 
supernaturales no se consideran como entidades separadas, sino que se esta-
blecen vínculos de continuidad entre estos” (Escobar, 2005, p. 132); complejos 
ensambles que involucran una diversidad de entidades emergentes sostenidas 
bajo profundos procesos históricos y relacionales.

Estas iniciativas, al exponer un modo paralelo de hacer política se posicio-
nan como posturas que cuestionan los modelos predominantes de organiza-
ción ontológica que rigen la acción estatal. Empero, aunque intrínsecamente 
se transmiten formas relacionales de hacer mundo, estas hacen hincapié en el 
reconocimiento jurídico-político del mundo entendido como un espacio vivo y 
con sujetos que escapan a la organización moderna.

De esta manera, se exponen modelos de vida alternativos al extractivismo 
bajo un posicionamiento sustentado en el quehacer-ser cotidiano; en este 
escenario, en las últimas décadas sustentados en nexos de correspondencia y 
cuidado de la Naturaleza (Bravo; Vallejo, 2019) las mujeres han sido fundamen-
tales para generar estos procesos de re-existencia y resistencia (Vallejo; García-
Torres, 2017).

Otro aspecto para resaltar es que tanto del Kawsak Sacha como de Kamun-
guishi, trascienden la esfera nacional e intentan posicionarse frente al extrac-
tivismo, la crisis ecológica, el cambio climático y la noción abstracta-moderna 
de Naturaleza. Esta internacionalización es mirada por determinados autores 
como un avance que visibiliza las propuestas en diversos espacios, ya que, 
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es común que por la falta de una estructura movilizatoria estas no trasciendan 
(Arcos, 2016). Mientras tanto, otros autores plantean que se ha producido una 
ecologización de las luchas etnoterritoriales y que al mismo tiempo han sido 
impulsadas y apropiadas por las ONGs ecologistas (Ulloa, 2001). Esto, si bien 
ha influenciado positivamente en los procesos de organización social amazó-
nicos (Vallejo; Duhalde, 2019), también, ha representado la adopción de discur-
sos asociados con la crisis ecológica, muchas veces, contrapuestas con las 
formas de organización ontológica local.

Finalmente, es importante reconocer la influencia y las alianzas con los 
actores exógenos, no con el objetivo de posicionar a los pueblos indígenas 
como sujetos pasivos, sino para evitar su esencialismo y mitificación. No obs-
tante, es sustancial resaltar que existen aspectos que subyacen los espacios de 
resistencia amazónica, estos son: la defensa de la vida y el principio de ances-
tralidad (Escobar, 2015, p. 20), en estos casos, sumados a sus diferencias ontoló-
gicas y étnicas (alteridad).

Los claroscuros de las propuestas amazónicas

La emergencia de Kamunguishi y el Kawsak Sacha, trae a discusión diversas 
reflexiones sobre sus aportes, trascendencia y contraposiciones que pueden 
estar en juego en el quehacer político y conceptual.

En primera instancia, cabe resaltar que la posición teórica, política y onto-
lógica de las propuestas planteadas por los pueblos Sarayaku y Zápara, expo-
nen conceptualizaciones divergentes a los marcos políticos, sociales, 
normativos, educativos, epistémicos y ontológicos hegemónicos. Estas diver-
gencias, se sostienen sobre un desacuerdo crucial, el de la noción de Natura-
leza (Blaser, 2019), por un lado, la Selva Viviente y Naku (Kamunguishi) 
entendidos como un espacio superpoblado de humanos, no humanos y entida-
des sintientes, por otro, la Naturaleza entendida como un objeto, recurso o 
como una entidad abstracta separada de la sociedad que puede ser objeto de 
dominio, explotación o apropiación.

La contraposición entre Estado y pueblos amazónicos ante la noción de 
Naturaleza difícilmente es superable porque la diferencia ontológica se sus-
tenta en el mantenimiento de jerarquías de poder que circundan y son Estado, 
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sus mecanismos de acción se sostienen sobre apartados básicos que han con-
figurado una visión de la realidad incuestionable (Elbers, 2013). En sociedades 
como las latinoamericanas, se ha normalizado que: existe una realidad obje-
tiva y lógica (naturaleza-cultura, razón empírica); existe una separación entre 
la materialidad y la mente (sujeto-objeto); la realidad está compuesta por 
materia; y, todos los fenómenos pueden ser percibidos y explicados (Elbers, 
2013; Negrete, 2003).

Este marco sustentado en una visión cientista-positivista, ha negado cual-
quier aproximación distinta del mundo, y, por tanto, su trascendencia a otras 
esferas que rigen la vida social.

En otro orden de ideas, estas propuestas tienen un aspecto común y es que 
en su génesis exponen mundos no dualistas constituidos por una diversidad 
de seres (integrantes de la vida) con agencialidad e intencionalidad social. Su 
inclusión en apuestas políticas puede considerarse como formas contestata-
rias a los preceptos mono-ontológicos establecidos por occidente y consolida-
dos en la agencia de los gobiernos latinoamericanos; aunque, también 
constituyen alter-políticas (Vallejo; García-Torres, 2017) o cosmopolíticas 
(Blaser, 2019) vistas como formas de reinterpretación de la defensa de los terri-
torios (Escobar, 2015).

En este sentido, las interpelaciones no solo poseen un horizonte ontológico, 
sino también, uno político porque los pueblos Kichwa y Zápara apelan al reco-
nocimiento de actores emergentes (no humanos) por parte del Estado. Sin 
embargo, en términos ontológicos, el Estado y sus brazos se sostienen sobre 
una estructura totalmente contrapuesta a la relacionalidad expuesta. Esto trae 
a colación un conflicto entre formas de organización ontológica difícil de visibili-
zar, mediado principalmente por las relaciones de poder histórico-coloniales 
que han posicionado al Estado como el órgano abstracto de control y adminis-
tración de los territorios y, a las comunidades como agentes que receptan estas 
políticas; teóricamente, con el fin de alcanzar el anhelado desarrollo.

En los casos expuestos, “el status de la Alteridad es una posición que 
entraña peligro porque su reconocimiento implica la relativización de los 
alcances civilizatorios, y de todas sus prescripciones normativas y analíticas” 
(Dávalos, 2005, p. 24); por tanto, la aceptación y trascendencia de las propues-
tas étnicas comprendería un cuestionamiento tácito a la forma de administrar 
el Estado y todos los espacios sometidos a sus políticas.
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Es así como, este reconocimiento no ha sido admisible, incluso sobre el pre-
cepto de la Constitución del Ecuador que establece a la Naturaleza como sujeto
de derechos. Según Thomson (2010, p. 11), basado en el pensamiento de Silvia 
Rivera Cusicanqui, menciona que, existe un horizonte colonial que recons-
truye constantemente sus estructuras de dominación, ante una supuesta 

“igualdad ficticia entre sujetos individualizados y libres” a la par se afianza una 
“representación política monocultural y excluyente”, este escenario se ha 
implantado a nivel de Ecuador y se refleja en el incumplimiento de la Consti-
tución en diversas esferas.

Posiblemente, ante la intensificación del modelo extractivo y la violencia 
sistémica que subyace todas las esferas del Estado, la emergencia de estos 
focos político-ontológicos difícilmente han sido entendidos. De esta manera, 
la autonomía y autodeterminación, así como el principio de diferencia étnica, 
han estado sometidas a las relaciones de poder y una contraposición ontoló-
gica difícilmente entendida por las instituciones estatales.

Para Viveiros de Castro (2004), en estos casos, existen disociaciones en la 
comprensión de los arreglos ontológicos en juego; para Blaser (2018, 2019), la 
base de estos conflictos es una interpretación fallida en identificar las diversas 
formas de enactuar con el mundo, las cuales exceden la política ortodoxa pro-
mulgada por el Estado.

Este panorama, ha significado que los territorios amazónicos transiten 
luchas ontológicas (Escobar, 2015, 2016), en este caso, entre las formas de re-exis-
tencia configuradas desde el saber-ser amazónico y la ocupación ontológica 
estatal y multinacional.

En este punto, es importante no caer en el “error de confundir ontología con 
un mapa mental del mundo: en este registro una ontología es una manera de 
hacer mundo, es una forma de enactuar la realidad” (Blaser, 2019, p. 73), un 
nexo relacional con la selva que ha fungido como el campo social, económico y 
político de los pueblos amazónicos; ontologías que muestran formas de ser, 
vivir y relacionarse con el mundo.

En otros aportes, en las ontologías de los pueblos Zápara y Sarayaku, surgen 
determinadas aproximaciones teórico-ontológicas asociadas con conceptos 
afines a lo que podríamos denominar territorios relacionales. En este caso, 
Kawsak Sacha y Kamunguishi surgen como espacios donde coexisten humanos, 
no humanos, entidades sintientes y seres protectores de la Naturaleza. 
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Esta categoría aún ha sido poco explorada, pero, da luces que las interpelacio-
nes políticas emergen como ensambles contestatarios al orden ontológico 
hegemónico.

Escobar (2016) cataloga a estos espacios como territorios ontológicos en su 
noción fundamental; su ocupación no solo implica el despojo, la violencia y 
deterioro ambiental, sino también una disputa ontológica que actualmente ha 
sido poco discutida.

Si bien, el Kawsak Sacha y Kamunguishi también se muestran como pro-
puestas que buscan la protección de los territorios desde el saber-ser local, han 
incurrido en la adopción de preceptos eurocéntricos que presentan disociacio-
nes ontológicas. Abi-Saab (2019, p. 17) basado en Tim Ingold plantea un aspecto 
relevante, y es que “los discursos, si bien son una fuente importante, pierden 
relevancia epistemológica frente a la acción concreta que se realiza en el día a 
día” y que por tanto “es en los quehaceres cotidianos y en las acciones concre-
tas que se puede comprender lo que existe y cómo existe para las personas”.

De esta manera, en el panorama actual, la ética y compromiso cotidiano de 
las prácticas de los záparas y kichwas coherentes con su organización ontoló-
gica y sus luchas etnoterritoriales, son un vehículo a repensar y un foco poten-
cial de resistencia. Sin embargo, con la globalización, habría que considerar si 
estos territorios están posicionándose como instrumentos para la conserva-
ción de agendas exógenas.

En esta instancia, el idioma toma relevancia y es un punto para repensar. 
Hay que considerar que, las traducciones lingüísticas sobre distintas catego-
rías propias de las etnias amazónicas establecen una semántica para la inter-
pretación y definen la forma de comprensión de diversos aspectos. Si bien en el 
Kawsak Sacha y Kamunguishi existen traducciones a sus idiomas nativos, es 
común el uso de discursos e interpelaciones que resaltan perspectivas cultura-
listas de lo que realmente se intenta transmitir.

A modo de ejemplo, el uso de conceptos como cosmovisión, establece una 
semántica y semiótica que posiciona a las ontologías como perspectivas imagi-
narias del mundo. El concepto de cosmovisión reafirma la concepción de la 
existencia de una sola realidad y distintas perspectivas de esta (De Munter, 
2016; Ingold, 2000, 2012). En este caso, “las diferencias convertidas en diferen-
cias de perspectivas son susceptibles de ser ordenadas jerárquicamente” 
(Blaser, 2018, p. 122), y por tanto, sometidas al estatus quo de la modernidad. 
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Este hecho, implica que la luchas puedan ser entendidas como irrelevantes y 
“descalificadas como irracionales y poco realistas” (Blaser, 2018, p. 123).

He aquí, la importancia de una coherencia semántica en la transmisión de 
ontologías que rompen los cánones modernos, un escenario que actualmente 
está siendo poco entendido.

Finalmente, el Kawsak Sacha y Kamunguishi exponen un alcance global y 
toman una posición clara ante la crisis ecológica y sus impactos socioambien-
tales, se plantean como propuestas macro-cosmopolíticas. Ciertas particulari-
dades y problemáticas para repensar surgen en este ámbito; primero, 
globalizar las apuestas político-ontológicas, puede detonar en una jerarquiza-
ción de los objetivos locales, es decir una desvalorización de la conformación de 
espacios de resistencia más concretos y consolidados. Esto trae consigo que las 
iniciativas étnicas transiten en asociatividad con actores globales (ONGs, 
otros), espacios reconocidos como homogenizantes y normalizadores de dis-
cursos contrapuestos a la organización ontológica en juego.

Es posible que en el afán de trascender a los espacios globales, se quite 
potencia a lo local y las luchas situadas en territorios relacionales; trascender a 
una gran cosmopolítica puede desvirtuar lo local y su consolidación y, la poten-
cia para interpelar a los espacios de poder. Si bien en la actualidad es evidente 
que las etnias amazónicas transitan espacios glocales, es decir, espacios con 
una conciliación entre prácticas locales y globales, es trascendental consolidar 
el quehacer-ser y sus prácticas para así sostener estos innovadores focos de re-
existencia y resistencia.

La apropiación de discursos globales y luchas que vienen desde afuera 
(cambio climático, crisis ecológica), nos hace preguntarnos ¿hacia dónde tran-
sitan estas propuestas? ¿Cuán probable es la instrumentalización de las nocio-
nes de Kawsak Sacha y Kamunguishi por los grandes gestores de las 
problemáticas mundiales? ¿Cuán propensas son estas nociones relacionales 
ante procesos de resignificación?

Tanto el Kawsak Sacha como Kamunguishi, hacen un llamado de reflexión al 
mundo e inmerso está el objetivo de generar un terreno fértil para las luchas 
étnicas y un foco generador de espacios de resistencia. En este caso, “lo no 
‘común’, la diferencia, en definitiva, lo ‘equívoco’” (Blaser, 2019, p. 141) apela a 
configurarse en un vector productivo (alteridad) y de diálogo con actores 
contrapuestos y antagónicos. La Amazonía, aunque caracterizada como un 
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espacio sujeto a una violencia epistémica-ontológica y jerarquías de poder 
manifiestas, ha encontrado la manera de reconfigurarse y generar propuestas 
de vida que actualmente trascienden diversos espacios.

A modo de conclusión

Los pueblos Sarayaku y Zápara, han generado propuestas cosmopoliticas que 
exponen complejos mundos relacionales de humanos, no humanos y entida-
des sintientes o protectoras. Estas herramientas, interpelan local e internacio-
nalmente la esfera de lo político y adoptan una posición contestataria ante la 
administración estatal del territorio y las problemáticas socioambientales 
comunes al extractivismo. Además, se posicionan como alternativas de conser-
vación para combatir el cambio climático y la crisis ecológica.

La inclusión de ontologías relacionales en instrumentos políticos y discur-
sos locales, exponen divergencias ontológicas que median las relaciones de los 
pueblos amazónicos y los actores estatales, esta contraposición se sostiene 
sobre un desacuerdo crucial, el de Naturaleza. Por un lado, la Selva Viviente o 
Naku entendidos como un marco superpoblado de humanos, no humanos y 
entidades sintientes, por otro, la Naturaleza entendida como un objeto o 
recurso. Este hecho, da cuenta de conflictos ontológicos poco perceptibles que 
subyacen los campos sociales y políticos en los que se desenvuelven los pue-
blos amazónicos.

El antagonismo entre arreglos ontológicos da cuenta que la disputa por la 
administración del territorio implica también luchas ontológicas. En su 
aspecto fundamental, la violencia sistémica ejercida por el Estado implica una 
pugna por la implantación de un modelo monoontológico sustentado en el 
capital y el mercado y, su correspondencia con la separación entre cultura y 
naturaleza.

En las propuestas políticas y discursos locales, surgen apartados teórico-on-
tológicos que dan cuenta de otras nociones de lo que podría entenderse como 
territorio, en este caso, territorios relacionales (Kawsak Sacha y Kamunguishi).

Las propuestas cosmopolíticas amazónicas han adoptado problemáticas 
foráneas como el cambio climático y la crisis ecológica. Este alcance, evidencia 
la injerencia de actores exógenos que circundan contextos homogenizantes 
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y contrapuestos a la forma de enactuar y hacer mundo de las étnicas amazóni-
cas; al final de cuentas, esta relación representa también una pugna ontológica 
que es urgente abordar.
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