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SÍNTESIS 

Décadas transcurridas con discursos y planificaciones de desarrollo, con denominaciones de 

sostenibilidad, participación e integralidad, dejan en la zona rural amazónica ecuatoriana, el 

triple de pobreza nacional, en contraste con la importancia natural y social de la región. El 

referente del Sumak Kawsay en las normativas constitucional y de planificación, para transitar 

hacia una matriz productiva que use el bioconocimiento, junto a la situación de exclusión de 

las "naciones originarias" amazónicas, justifican la investigación realizada con el objetivo de 

proponer líneas de acción estratégica de desarrollo local sostenible para comunidades rurales 

del territorio Kichwa amazónico ecuatoriano colonizado, en el valle del río Anzu, sustentada 

en el análisis prospectivo y potencialidades derivadas de las condiciones naturales, procesos 

histórico-sociales, económicos y sus interrelaciones, en el contexto de los cambios políticos en 

Ecuador. Con nueve eventos de discusión Uulio/2012 - junio/2014) y encuestas en seis 

comunidades y 64 familias (febrero - agosto/2013), se aplican Sistemas de Información 

Geográfica, estudio de casos, observación participante, análisis estadístico, entre otros 

métodos. Como resultado se formula, desde el análisis prospectivo, una proyección estratégica 

de desarrollo local sostenible, coherente con el Sumak Kawsay, con cinco ejes y líneas de 

acción, derivados de las potencialidades del sistema territorial, la variabilidad y tendencias 

evolutivas de las comunidades y las familias. Se concluye que el diseño de políticas públicas 

debe considerar las tendencias no hegemónicas de poder y de derechos, realidades rurales 

contextualizadas en la dinámica territorial, una matriz productiva con capacidad de agregar 

valor a materias primas y conservar la biodiversidad. 



ABSTRACT 

Oecades elapscd with speeches and development plans, in dcnominations of sustainability, 

participation and integrity, left in the rural Ecuadorian Amazon, the triple national povcrty 

standard, contrasting with natural and social importance of the region. Sumak Kawsay referent, 

in Ecuadorian constitution, policy planning towards a bio-knowledge production rnodel, and 

the exclusion against the "Amazon First Nations", justifies the research. The aim of the thesis 

is to propose a strategic projection lines of sustainable local dcvelopment, for rural 

communities in the Amazonian Kichwa Ecuadorian territory, located in the Anzu river valley, 

based on prospective analysis and potentialities, derived frorn natural conditions, the historie- 

social and economic processes, and the interrelationships among them, in the context of 

political changes taking place in Ecuador. Nine discussion events (July/2012 - June/2014) and 

surveys were carried out in six communities and sixty-four families (February to August 

/2013). Obtained information was processed by statistical analysis and Geographic 

Inforrnation Systems. Other methods, like case studies and participant observation, were also 

applied. A strategic projection of sustainable local development, consistent with the Sumak 

Kawsay perspective, is the main result formulated from the prospective analysis, which has 

five axes and lines of action resulting from the potentialities of thc territorial systern, the 

variability and evolutionary trends of the communities and families. As a conclusion, the 

design of public policies must consider non-hegemonic tendencics of power and rights, rural 

realities based on territorial dynarnics, a productivc matrix capable of adding value to raw 

materials and conserve biodiversity. 
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INTRODUCCIÓN 

En el mundo, los pueblos indígenas han vivido de los productos de la naturaleza, muchos 

migran cuando los recursos del área se agotan, hasta que el ambiente natural se regenera y se 

puede usar de nuevo. Los sistemas de vida de los pueblos indígenas se alteran por procesos 

relacionados al desarrollo, decisiones políticas, explotación de recursos naturales, minería, 

urbanización, modernización, desarrollo de infraestructura, cambio climático y calentamiento 

global (Salick & Anja, 2007; Climate Frontlines, 2013; Fao, 2013; Dublin & Tanaka, 2014). 

Como Estado plurinacional, intercultural, de derechos y justicia, Ecuador está formado por 

nacionalidades indígenas, poblaciones afro ecuatorianas, montubias (campesinas de Ja región 

costanera), blancas y mestizas (Congreso Nacional, 1998, Asamblea Nacional, 2008). Las 11 

nacionalidades indígenas de la región amazónica ecuatoriana, autodefinidas como naciones 

originarias, tienen historia, lengua, tradición, territorio y origen anterior a las conquistas 

incásica, española y a la conformación del Estado nacional. El concepto de nación originaria 

no amenaza la unidad de la república plurinacional ecuatoriana y es sinónimo de pueblo 

indígena (Bartolomé, 2010; Vásquez, 2012; Gobierno de las Naciones Originarias de la 

Amazonia Ecuatoriana (Gonoae), 2013). 

Denominaciones peyorativas, marginación del desarrollo y opresión sobre las naciones 

originarias, datan de la conquista y coloniaje español en el siglo XVI y prevalecen a través de 

la república hasta nuestros días. Pese a los siglos transcurridos en las duras condiciones de 

exclusión, las naciones originarias mantienen su identidad y formas organizativas 

comunitarias, evidencia de la capacidad indígena para adaptarse a los cambios drásticos y para 

reorganizarse manteniendo sus funciones, identidad y sistemas de conocimiento (l Iahn, 2012). 

También las naciones originarias reconocen el espacio vivido, el que les brinda los recursos de 

pervivencia, el territorio usado, heredado de las generaciones precedentes, construido 

socialmente (Santos, 1990~ Íñiguez, 2014), por cuya legalización pugnan todavía con otras 

entidades o con otros pobladores llegados más recientemente por el proceso de colonización. 



Como comunidades, pueblos. gobiernos, asociaciones, uniones o confederaciones, las 

naciones originarias lucharon hasta conquistar derechos de inclusión en el marco 

constitucional ecuatoriano y luchan todavía por los derechos de reconstitución o legalización 

de territorios y de reafirmación de la identidad. Ocasionalmente tienen reconocimientos de 

alcance mundial, como el de Patrimonio intangible de Ja humanidad, otorgado por la Unesco a 

la nación Sapara, que en tiempos remotos propició el surgimiento de la nación Kichwa. 

Existe una tendencia internacional hacia el reconocimiento de los derechos colectivos de los 

pueblos indígenas, cuyas reivindicaciones principales se refieren a la recuperación de las 

tierras de las que fueron desposeídos, los derechos colectivos a poseer, desarrollar. utilizar. 

controlar y ocupar sus tierras y los recursos tradicionales que se encuentran en ellas y el 

reconocimiento del derecho al respeto a Ja integridad y conservación de su hábitat natural. 

incluyendo la protección medioambiental. Algunos países latinoamericanos han hecho un 

importante avance al reconocer constitucionalmente la personalidad jurídica de los pueblos 

indígenas, lo que no ha sido posible en otros países, por falta de reconocimiento sobre la 

titularidad de sus tierras a muchos pobladores, así como al uso y acceso a los recursos 

naturales que ahí se encuentran, lo que genera inseguridad jurídica e influye negativamente en 

las posibles acciones de protección, conservación y defensa legal del medio. El derecho al 

respeto, integridad y conservación de hábitat y recursos naturales, están íntimamente ligados a 

la defensa y protección medioambiental por parte de los pueblos indígenas (Gaona, 2013). 

Ecuador reconoció la diversidad étnica del país, promovió la organización indígena iniciada en 

los años sesenta del siglo XX y creó sistemas públicos de atención diferenciada a las 

necesidades de educación, salud y organización étnicas. La Constitución de la República del 

Ecuador inscribió los derechos de los pueblos indígenas (Congreso Nacional. 1998~ Asamblea 

Nacional, 2008); el Plan Nacional de Desarrollo acogió el planteamiento del Sumak Kawsay o 

Buen Vivir (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), 2007, 2009, 

20 l 3a) y desde el año 201 O el Código Orgánico de Organización Territorial. Autonomías y 

Descentralización (Cootad), prevé las Circunscripciones Territoriales Indígenas (CTI) 

(Ministerio Coordinador de la Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados, 2011 ). 

A pesar de la afirmación de amplios derechos para los pueblos indígenas, la planificación del 

desarrollo económico y social sostenibles requiere conocimiento científico en el ámbito étnico 
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propio, que considere la diversidad natural, social, cultural, económica, las posibilidades y 

recursos en el territorio, para propiciar la transformación de la realidad, en casos como los de 

las naciones originarias, históricamente excluidas de los beneficios de la riqueza, porque los 

modelos de desarrollo asignados desde fuera de la región amazónica ecuatoriana, no han 

significado beneficio para sus pobladores (Arias, Herrera y González, 2015). 

La Amazonia ecuatoriana, hogar de varios pueblos indígenas, se ubica en la porción occidental 

de la cuenca amazónica, una de las áreas más biodiversas del planeta, que mantiene porciones 

intactas de bosques muy húmedos tropicales y tiene una alta probabilidad de estabilizar las 

condiciones climáticas frente a los problemas del calentamiento global (Finer, Jenkins, Pimrn, 

Keane & Ross, 2008; Gainette, 2009; Forero, Hemández, Zafra, 2014). 

Entre las naciones originarias amazónicas ecuatorianas, la Kichwa puebla las provincias de 

Sucumbíos, Orellana, Napo y Pastaza en el norte y centro de la región, desde las estribaciones 

orientales de la Cordillera Real de los Andes, al Oeste, hasta la frontera con Perú, al Este. En 

Pastaza, gracias a sus procesos de organización, lograron legalizar en 1992 la mayor parte de 

su territorio continuo en la selva no afectada por la colonización, pero no lo consiguieron en la 

zona colonizada, en la que quedaron comunidades en territorios fragmentados por las 

ocupaciones de fincas colonizadas por campesinos (Gondecki, 2011; Pérez y Zárate, 2011 ). 

El valle del río Anzu es territorio de origen Kichwa fragmentado por la colonización. Ubicado 

en la parte central de las estribaciones orientales de Los Andes ecuatorianos, es un área de 

estudio representativa de la complejidad de los procesos relacionados al desarrollo en la alta 

Amazonia; sustenta a comunidades rurales Kichwa y campesinas que usan los recursos 

naturales renovables para su pervivencia y bienestar. Este valle constituye una frontera interna 

entre los orígenes diversos de sus comunidades, las identidades, las formas de uso de los 

recursos, los derechos, las percepciones de desarrollo y de futuro. El reconocimiento de 

derechos colectivos, respeto a la integridad, conservación y recuperación de tierras de la 

nación originaria Kichwa en el valle, no podría en la actualidad realizarse sin afectar a las 

comunidades campesinas. Es preciso investigar la diversidad natural, histórica, social, cultural 

y económica de las comunidades y sus contradicciones en este espacio que habitan. 

En la investigación de campo y datos oficiales publicados por la autoridad nacional 

cartográfica ecuatoriana, se registraron 18 centros poblados en el val le del Anzu; ocho de el los 
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tienen acceso directo a la carretera troncal amazónica, dos son cabeceras municipales urbanas, 

por lo tanto tienen más facilidades para su desarrollo (Instituto Geográfico Militar (IGM). 

2012, 2013). De los 1 O centros poblados no atravesados por la carretera troncal amazónica en 

el valle para el presente trabajo, se seleccionaron seis comunidades rurales, cinco localizadas 

en las provincias de Pastaza: Wayuri, Flor de Bosque, Boayaku, Unión de Llandia y 
Veinticuatro de Mayo, y una en la provincia de Napo: f zawata. fodas ellas se diferencian 

entre sí en su composición, organización y funcionamiento, lo que las hace en cierta medida, 

representativas de la diversidad de comunidades rurales asentadas en un territorio de origen 

indígena Kichwa amazónico, sometido a colonización. 

Mientras otras comunidades con alta biodiversidad y soporte organizativo externo incursionan 

en ecoturismo, investigación científica, agroforestería, extracción y procesamiento de 

productos del bosque, en la región amazónica ecuatoriana los esfuerzos por encontrar 

alternativas de ingresos son escasos y dispersos; las posibilidades de empleo rural no agrícola 

dependen del nivel educacional, infraestructura e inversión (Vasco, Herrera, Vargas )' Arias, 

2013). En las comunidades rurales asentadas en el área de estudio hay debilidad para 

aprovechar económica y socialmente la diversidad amazónica, que puede ser estratégica en el 

planteamiento del desarrollo local sostenible. 

Entre los años 2012 y 2013 Ecuador ascendió cinco puntos en el indice de Desarrollo 1 lumano 

(IDH), al pasar de 0,708 a 0,711 para ubicarse en el puesto 95, como país de IDH medio, sin 

embargo en la Amazonia ecuatoriana, región que provee desde 1972 el petróleo cuya venta 

representa alrededor del 50% del presupuesto anual del Estado, todavía se registran los peores 

indicadores de pobreza, concepto disonante en la representación de la Amazonia como espacio 

de abundancia natural (Vallejo, 2014; Arias, González y Herrera, 2015). La pobreza extrema 

medida por ingresos, que en el ámbito nacional se ubicó en 7,65 % a finales del 2014, alcanzó 

el 22 % en esta región, casi el triple del promedio nacional, aunque la población amazónica 

ecuatoriana es solo un 5 % de la población del país (Erazo, 07 de febrero de 2015). 

Los investigadores cuestionan si los procesos de colonización tienen resultados sociales claros 

y de largo plazo; observan que las inversiones en carreteras y estructuras institucionales para 

agricultura comercial o ganadería pueden mejorar el bienestar humano en las fronteras 

(Guedes, Vanwey, Hull, Antigo & Barbieri, 2014), al mismo tiempo las pérdidas de bosques 
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tropicales preocupan al mundo entero por los efectos del cambio climático. Coexisten sistemas 

de vida diferentes en los territorios colonizados, donde se realizan pocos estudios; se enfatiza 

en la deforestación antes que en las condiciones de vida de la población que también acoge 

responsables de la reducción del bosque (Barbieri, Bilsborrow & Pan. 2006). Desde la 

intensificación de la colonización en la Amazonia. se registra un éxodo rural y una dinámica 

territorial de cambios en la distribución, uso y cobertura de la tierra que deben analizarse 

desde perspectivas naturales y socioeconómicas (D' Antena, V anwey & Ludewigs, 201 1 ). 

En el contexto del sistema territorial del valle del Anzu que alberga poblaciones de distinto 

origen, identidad, costumbres y percepciones, en el presente trabajo de investigación se 

pretende aportar con el análisis de los elementos de base y la apreciación integral de la 

dinámica territorial, instrumentos que permitan a los decisores de políticas públicas considerar 

la heterogeneidad natural y los procesos histórico-sociales y económicos para la planificación 

del desarrollo. No se pretende resolver el problema de desarrollo o la pobreza, concepciones 

multifacéticas y polémicas, sin embargo, el análisis de Ja dinámica del sistema territorial y sus 

elementos de base, revelan las tendencias que hay que considerar en el territorio y sus 

comunidades para emprender procesos colectivos y de largo plazo en Ja toma de decisiones 

que favorezcan el bienestar de la población y la sostenibilidad. La autora insiste en que las 

condiciones de vida en las comunidades rurales del Anzu están ligadas a los recursos del 

territorio, identidades, filiaciones organizativas y características naturales y socioeconómicas. 

Si bien las iniciativas, planificaciones y los discursos de desarrollo sostenible en las últimas 

décadas recomiendan considerar la realidad y participación de las poblaciones involucradas. 

en la región no se ha hecho un análisis de la estructura, procesos presentes y funcionamiento 

del sistema territorial, que permita revelar para la ciencia, una proyección estratégica de 

desarrollo local sostenible en el territorio Kichwa amazónico ecuatoriano, constituido en 

frontera interna natural y socioeconómica resultante de los procesos de colonización. 

El problema científico de investigación radica en que la orientación dada a las planificaciones 

de desarrollo que, recurrentemente, realizan en la región los distintos niveles de gobierno y las 

entidades de cooperación para el desarrollo. adquieren el nombre de desarrollo sostenible y 

describen componentes del sistema territorial amazónico, sin el análisis científico de la 
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heterogeneidad natural y de la complejidad de las condiciones y procesos histórico-sociales y 

económicos, en su dinámica territorial. 

Para resolver el problema científico se plantea como hipótesis: El estudio de la 

heterogeneidad natural y complejidad de las condiciones y procesos histórico-sociales y 

económicos del sistema territorial Kichwa amazónico colonizado en el valle del río Anzu, en 

el contexto político ecuatoriano, produce potencialidades susceptibles de aprovechamiento 

para formular desde el análisis prospectivo, líneas de acción estratégicas de desarrollo local 

sostenible. 

Se plantea como objetivo general: 

Proponer líneas de acción estratégicas de desarrollo local sostenible para las comunidades 

rurales del territorio Kichwa amazónico ecuatoriano colonizado, en el valle del río Anzu, 

sustentadas en el análisis prospectivo y las potencialidades derivadas de las condiciones 

naturales, procesos histórico-sociales, económicos y sus interrelaciones, en el contexto de los 

cambios políticos que tienen lugar en Ecuador. 

Se plantean cinco objetivos específicos: 

1. Fundamentar teórica y metodológicamente la investigación a partir del análisis de la 

evolución de la práctica de concebir el desarrollo y sus consecuencias en el territorio 

amazónico ecuatoriano. 

2. Contextualizar el territorio y la concepción de desarrollo de la nación indígena originaria 

Kichwa en Ja Amazonia ecuatoriana colonizada. 

3. Examinar el sistema territorial de las comunidades rurales del valle del río Anzu en el 

territorio Kichwa colonizado en la Amazonia ecuatoriana, en el ámbito de los cambios 

políticos que tienen lugar en Ecuador, para identificar las claves estructurales, coyunturales 

y estratégicas de su acontecer en el espacio y en el tiempo. 

~·. 
11 

4. Sintetizar las tendencias evolutivas de la dinámica del sistema territorial de las 

w\.09--' comunidades rurales del valle del río Anzu en el territorio Kichwa amazónico colonizado, 

para proponer escenarios de cambio. 

5. Proponer ejes y líneas de acción estratégicas de desarrollo local sostenible, que aprovechen 

las potencialidades determinadas en el análisis prospectivo de la heterogeneidad, la 
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complejidad del sistema territorial, la variabilidad presente a nivel de comunidades y 

familias y que sustente las estrategias de desarrollo comunitario que en estudios posteriores 

se propongan. 

Se emplean los métodos de análisis espacial y representación cartográfica de los Sistemas de 

Información Geográfica (Sig), mediante el software ArcGis versión 10.0, de Esri. Los 

esquemas están elaborados con la información georreferenciada de las comunidades y los 

hogares encuestados y con los datos actualizados hasta el 15 de enero de 2013 por la autoridad 

nacional cartográfica de Ecuador. Son datos en formato shapefile de acceso abierto. 

disponibles en los portales de intemet del IGM, el Sistema Nacional de Información (SNI) y el 

geo portal estatal ecuatoriano (IGM, 2012, 2013 ). La información en formato shapefile de 

provincias, cantones y parroquias proviene del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(Inec), también disponible a través del SNI y el geo portal estatal ecuatoriano (Incc, 2011 ). 

El análisis conceptual y metodológico se basa en el materialismo histórico y dialéctico; se 

analiza la totalidad, complejidad y funcionalidad de las relaciones intra e ínter comunitarias; se 

estudia el desarrollo histórico de estos pueblos con sus contradicciones dialécticas; se 

considera el pensamiento de José Carlos Mariátegui que incorpora, para la realidad de la 

región andina, el análisis del problema del indio con el sentido de pertenencia a la tierra. Se 

tiene en cuenta también el enfoque filosófico de Antonio Gramci, quien indica que las 

comunidades no son funcionales a la lógica capitalista de dominio de los instintos naturales, 

lógica que genera nuevos hábitos, más complejos y rígidos, del orden, la exactitud y la 

precisión, que con la coacción y la hegemonía cultural permite formas cada vez más complejas 

de vida colectiva, consecuencia necesaria del desarrollo industrial y del momento actual que 

vive Ecuador. 

En el proceso de investigación se incorpora el análisis prospectivo y prevalecen los métodos 

cualitativos, el análisis de las comunidades tomadas como estudios de caso, la observación 

participante, la recuperación de la memoria oral. el análisis documental, Ja generalización 

teórica, el método histórico lógico, el comparativo, el enfoque de sistema en la determinación 

de las interrogantes, las relaciones y la dinámica del sistema territorial. Se adaptan los métodos 

a la realidad del territorio que muestra a las comunidades en proceso de cambio y con criterio 

sobre el camino que mejor satisface sus aspiraciones (Yin, 1994; Gabiña, 1999; Arzaluz, 2005: 
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Díaz, Mendoza y Porras, 201 J; Montero, 2011; J iménez-Chaves, 2012; Blanke & Walzer, 

2013; Finn, 08 de julio de 2014). 

Como método de análisis cuantitativo se utiliza el modelo estadístico para la medición de 

impacto, basado en la combinación de los métodos multivariados por componentes principales 

y análisis de conglomerados (Torres, Ramos, Lizazo, Monteagudo y Noda, 2008; Vargas. 

Benltez, Torres, Velázquez y Erazo, 2011; Torres, Cobo, Sánchez y Ráez, 2013). 

Como instrumentos de investigación figuran nueve eventos públicos organizados y realizados 

entre julio de 2012 y junio de 2014, para observaciones, registros, intercambios de 

información y discusiones con comunidades, organizaciones de la nación originaria Kichwa, 

otras naciones originarias amazónicas de las provincias de Pastaza y Napo, campesinos y 

pobladores del centro de la Amazonia ecuatoriana (anexo l); encuestas (anexo 2) y entrevistas 

(anexo 3) realizadas entre febrero y agosto de 2013, facilitadas por el apoyo de dos proyectos 

de investigación local, de Ja Universidad Estatal Amazónica, Puyo, Ecuador (anexo 4). 

Se usó el software Statistics Package Social Sciences (SPSS, versión 10.0) de Windows, para 

procesar las 62 variables de análisis, 29 cuantitativas y 33 cualitativas, obtenidas en las seis 

comunidades y en los 64 hogares encuestados entre febrero y agosto de 2013, en el espacio 

original del territorio Kichwa, sometido a colonización, en el área rural del valle del río Anzu, 

en dos provincias, cuatro municipios y cinco parroquias. La información de encuesta toma el 

año 2012 como referencia. Las variables analizadas se inspiran en la investigación de la Red 

Pobreza y Medio Ambiente (Poverty and environment net, Pen) realizada en 26 países en 

desarrollo (Centro para la Investigación Forestal Internacional (Cifor), 2013). Las respuestas 

que en todos los casos fueron negativas, se informan pero se excluyen del análisis estadístico. 

La tabulación de las variables se presenta en forma de tablas y esquemas en el capítulo 2. Los 

resultados del análisis estadístico se incorporan en el capítulo 3, donde se determinan los 

principales componentes de la variabilidad en el territorio y la tipología a nivel de familias. 

En la redacción de la tesis se consideran los formatos para la presentación de las tesis de 

Doctor en Ciencias de determinada especialidad (República de Cuba, 2004), el estilo de 

redacción de las normas de la American Psychological Association (Apa), sexta edición 

(Zavala, 2009; Centro de Escritura Javeriano, 201 O; Biblioteca Universidad Alcalá, 2011) y las 

reglas para siglas y acrónimos (Real Academia de la Lengua Española, 2005). 
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Desde el particular espacio amazónico de las comunidades rurales y de las naciones 

originarias, en medio de los crecientes problemas ambientales globales, resulta un reto actual e 

importante contribuir desde la academia a la construcción de sociedades y comunidades más 

sostenibles. La necesidad de la contribución científica a la sostenibilidad, al desarrollo local, a 

la revalorización de los saberes comunitarios, justifican la investigación. La valorización que 

la autora realiza a la identidad, la diversidad cultural, el mejor aprovechamiento de la 

complejidad natural y social del espacio construido, así como la necesidad de contribuir al 

trabajo interdisciplinario, justifican también esta investigación. 

La novedad científica de la tesis está en la formulación desde el análisis prospectivo, de 

líneas de acción estratégicas de desarrollo local sostenible para las comunidades rurales 

asentadas en el territorio Kichwa amazónico ecuatoriano colonizado, elaboradas a partir de la 

identificación de las claves estructurales, coyunturales y estratégicas determinadas en el 

estudio de la heterogeneidad, la complejidad del sistema territorial y la variabilidad presente a 

nivel de comunidades y familias. 

Se consideran como aportes de valor teórico la propuesta de una reflexión estratégica en el 

largo plazo, del acontecer del sistema territorial en estudio. la conceptualización de 

comunidad, del Sumak Kawsay y sus elementos constitutivos Sumak Kawsay. Sumak Allpa y 

Sacha Runa Yachay, en relación con el desarrollo local sostenible; la presentación del proceso 

de formulación de conceptos de cosmovisión socializada en asambleas y talleres de las 

naciones originarias, en medio de la discusión intelectual actual del paradigma del Buen Vivir 

y la mención de que no se encuentran precedentes conceptuales en la tradición andina. La 

identificación de componentes principales de la variabilidad de comunidades y familias en el 

territorio y la descripción de la tipología resultante de familias. 

Se consideran de valor social la identificación de recursos naturales renovables nativos 

susceptibles de aprovechamiento, las claves estructurales, coyunturales y estratégicas del 

sistema territorial y sus escenarios, analizados para el desarrollo local de las comunidades. 

Se incluye como valor docente-metodológico el enfoque de desarrollo local sostenible, útil en 

la formación de profesionales, planificadores y ejecutores de políticas públicas de incidencia 

en la Amazonia y el uso de la prospectiva estratégica en el diseño de proyectos 

interdisciplinarios de investigación, desarrollo e innovación. 
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Como valor práctico se consideran la confección de esquemas georreferenciados y planes de 

manejo de las comunidades, realizados en apoyo a sus trámites de legalización (anexo 5). La 

tesis contribuye, desde el ámbito local, a los propósitos de ordenamiento territorial y la 

necesidad de transitar desde una economía dependiente de la extracción insostenible de 

recursos, hacia una economía que use los bioconocimientos para generar ingresos que 

garanticen el trabajo estable, justo y digno, así como para establecer un sistema económico 

solidario y sostenible, como se plantea en el Plan Nacional de Desarrollo de Ecuador 

(Senplades, 2007, 2009, 2013a). La tesis tiene un impacto social positivo en apoyo a las 

comunidades Kichwa que mantienen su identidad y perspectiva propia de desarrollo 

autónomo, no compatible con el modelo de consumo irracional generado por la lógica de 

acumulación capitalista. Al promover un desarrollo local sostenible sobre la base de los 

recursos amazónicos, se prevén impactos ambientales favorables en territorios rurales, se 

alivia la presión periférica urbana y se generan comunidades más sostenibles. 

La tesis se estructura en tres capítulos: El capítulo 1 fundamenta teórica y metodológicamente 

la investigación, los enfoques de desarrollo y comunidades, y contextualiza el territorio 

amazónico ecuatoriano y el territorio Kichwa colonizado. 

El capítulo 2 examina el sistema territorial en el que se desenvuelven las comunidades rurales 

Tzawata, Wayuri, Flor de Bosque, Boayaku, Unión de Llandia y Veinticuatro de Mayo, y 

formula las claves estructurales, coyunturales y estratégicas derivadas de su estudio, que deben 

ser consideradas por los gobiernos autónomos descentralizados (Gad), otros niveles de 

gobierno y las instituciones de planificación en el momento de elaborar programas) proyectos 

de desarrollo para estos territorios y sus comunidades. 

El capítulo 3 propone, desde el análisis prospectivo del sistema territorial, ejes y líneas de 

acción estratégicas para el desarrollo de las comunidades rurales estudiadas en el territorio 

Kichwa colonizado en la Amazonia ecuatoriana, a partir de las oportunidades detectadas y la 

síntesis de las tendencias evolutivas de las comunidades y familias. 

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones que pueden ser consideradas en 

el proceso dinámico del ordenamiento territorial de este frágil ecosistema, por las 

comunidades, los diferentes niveles de gobierno y la cooperación internacional. La tesis tiene 

l O 1 páginas, 12 tablas, 8 figuras, 180 referencias bibliográficas y 18 anexos. 
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1. DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE Y NACIONES ORIGINARIAS 

AMAZÓN1CAS. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO METODOLÓGICA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

El capítulo tiene por objetivo fundamentar el tratamiento teórico y metodológico de la 

investigación. Se analiza el desarrollo local sostenible (DLS) desde la práctica de concebir el 

desarrollo, así como su consecuencia en el territorio amazónico ecuatoriano; se contextualiza 

la nación originaria Kichwa amazónica ecuatoriana en su territorio; se abordan conceptos 

claves y se fundamenta la metodología de investigación de la tesis. 

Aunque presentado con buenas intenciones, la teoría y la práctica de concebir el desarrollo, 

incluso el desarrollo sostenible, están vinculadas al ejercicio del poder, a la apropiación de los 

recursos transablcs y a Ja respuesta que generan; desde la segunda postguerra mundial se usan 

para mantener influencia sobre los recursos, crean más oportunidades comerciales para las 

élites del primer mundo, que ayuda a los pueblos del tercer mundo (Escobar, 2007). 

Los conceptos de sostenibilidad y de desarrollo sostenible integran factores económicos, 

sociales, culturales, políticos y ecológicos; articulan criterios e iniciativas locales y globales en 

el horizonte espacial y temporal, para adaptarse a la necesidad de equidad intra e 
/ 

I intergeneracional. Un sistema es sostenible si el valor neto del producto que se obtiene no 
r 

disminuye en el tiempo, en tanto que desarrollo implica cambio gradual, exige eliminar J rigideces y obstáculos acumulados, identificar y proteger el acervo de conocimientos y 

) experiencias; sostener, acrecentar y renovar las bases sociales y naturales de resiliencia, 

~ estimular la innovación, la experimentación y la creatividad social (Gallopín, 2003). 

Los procesos de desarrollo implementados desde el ejercicio del poder de las élites, asignan al 

territorio amazónico el papel de sitio de extracción de recursos, enfocado en la acumulación de 

capital; generan desigualdades sociales, pobreza, subordinación y desequilibrios territoriales. 

afectan y contaminan la base material de subsistencia de las comunidades, su estabilidad socio 

estructural y sus posibilidades de desarrollo sostenible, no generan riqueza ni poder en la 

población local (Arias, 20 l O). Sin embargo, desde el año 2007 el país trata de transitar hacia la 

transformación de la matriz productiva con el uso del bioconocim iento, para cumplir los 

objetivos nacionales de desarrollo (Senplades, 2007, 2009, 20 l 3a). La autora enfoca el 

desarrollo sostenible en la interrelación entre la heterogeneidad natural, base del desarrollo y 
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de la habitabilidad, y la complejidad histórico-social, económica y organizativa de las 

comunidades rurales amazónicas que mantienen el subsistema ecológico con un enfoque de 

sostenibilidad fuerte, dirigido al bienestar, en el que hay que agregar valor a los productos y 

servicios locales, con la colaboración respetuosa de universidades y actores del DLS, porque 

los intereses de vida de las comunidades, expresados en su percepción de desarrollo, difieren 

de los intereses externos que se fijan en la Amazonia como sector de extracción de recursos. 

Aunque no pueden revertirse inequidades de siglos en el corto plazo y aunque ninguna 

estrategia local puede igualar los recursos económicos de Ja minería y el petróleo, es 

indispensable gestar espacios de poder y responsabilidad para el DLS. abordar los 

desequilibrios sociales y territoriales, con enfoque de derechos, equidad y bienestar. 

La comunidad es el núcleo de Ja organización social, económica, política, de control y 
administración de un territorio común al que pertenecen las personas y las familias en un 

espacio y un tiempo histórico dado. Genera y trasmite la cultura, la visión de vida, la 

ritualidad, los principios, valores y conocimientos de manejo sostenido de los ecosistemas y 

sus recursos para vivir bien, en armonía con los demás. La comunidad crea y recrea las formas 

culturales de producción y reproducción social que identifican Ja pertenencia a un territorio. 

las costumbres, los ejercicios de la vida cotidiana, los derechos colectivos, la autonomía y la 

autodeterminación como pueblos. La autora del trabajo de investigación atestigua la 

construcción de la percepción de desarrollo Sumak Kawsay, desde las décadas de 1980 y 1990, 

en talleres, discusiones y consultas a los ancianos y referentes respetables en el ámbito 

organizativo comunitario local amazónico. El Sumak Kawsay (Buen Vivir), conducen al DLS; 

tiene tres elementos: Sumak Kawsay (armonía, solidaridad, reciprocidad, respeto), Sumak 

Allpa (tierra sin mal, fértil, con abundancia y diversidad de flora y fauna) y Sacha Runa 

Yachay (ciencia, conocimiento colectivo ancestral, poder y autoridad). 

La autora del trabajo coincide con Íñiguez (2014) cuando plantea que el DLS es más una 

estrategia que un nivel territoriaJ, implica cercanía a la población, acciones conjuntas de 

mayor eficiencia para lograr cohesión territorial y social en la gestión de recursos, acciones 

que fomentan la solidaridad, la cooperación intra e interterritorial, así como el progreso 

territorial percibido por la población para la satisfacción de sus necesidades y aspiraciones. El 

DLS se alcanza en relaciones estables, con poderes, respeto, responsabilidades y visiones 
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compartidas en el territorio, en el largo plazo, desde los elementos sustanciales de desarrollo, 

territorio e identidad, en el ámbito de la riqueza de la biodiversidad natural y cultural 

amazónica. El análisis teórico de la evolución del concepto del desarrollo y su práctica lleva a 

la autora de la investigación a concluir que DLS y Sumak Kawsay son coherentes y 

complementarios, no se contradicen entre sí y se realizan en el marco de sustentabilidad o 

sostenibilidad, entendidas como sinónimas. En consecuencia se asume la concepción de DLS 

como el proceso y la estrategia que reconoce la coherencia de la vida armónica de la nación 

originaria Kichwa amazónica en su espacio natural, social, económico y organizativo, en que 

la actividad personal, familiar y comunitaria producen y reproducen creativamente la cultura, 

así como gestionan recursos y acciones que benefician la biodiversidad amazónica, fomentan 

la solidaridad, la reciprocidad y el aprovechamiento de los recursos y conocimientos, dentro 

de Ja capacidad del territorio para el mejoramiento de Ja economía local en armonía con la 

naturaleza, donde la seguridad en el territorio es condición de desarrollo. 

La autora destaca que la diferencia entre DLS y Sumak Kawsay está en que el primer concepto 

establece mayor claridad en la relación entre los diferentes niveles territoriales y mayor 

experiencia en la concertación de actores y gestiones en las diferentes dimensiones, entre las 

que queda clara la económica, mientras el Sumak Kawsay es más propio del nivel local; debe 

I 
fortalecerse y seguir evolucionando en el ámbito nacional y comunitario, puede confundir el 

espacio local con el ajeno bajo una misma valoración e incluso mostrar menor amplitud o 

experiencia en el ámbito económico. DLS y Sumak Kawsay coinciden en lo siguiente: 

• Aprovechan y cultivan las potencialidades endógenas en las dimensiones naturales, 

sociales, culturales, económicas, organizativas y paisajísticas, 

• a partir de la práctica buscan superar dificultades y retos para mejorar las condiciones de 

vida, se basan en capacidades propias, en las que pueden incorporarse y desarrollarse por 

las personas, las familias y las comunidades que identifican sus propios criterios de 

mejoramiento y control en procesos que consolidan, producen y reproducen culturas, 

• fomentan valores y relaciones armónicas con la naturaleza y entre la población, 

promueven entornos innovadores, participación ciudadana, pertenencia, orgullo, son 

procesos que ganan en identidad, a partir de ésta se puede mejorar la colaboración interna, 

con otros, en el territorio y en relación con otros niveles territoriales, 
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son procesos sostenibles porque se asientan en la población y recursos del medio, para 

vivir en él y de él, por lo tanto no se trata de extraer riqueza desde otro territorio o 

exportar riqueza, recursos y materiales a otro territorio, sino que genera pertenencia en el 

espacio vivido, 

• logran niveles crecientes de autonomía y autodependencia; consideran que el territorio 

y la particularidad de la cultura son las bases de la economía, dónde los recursos se 

gestionan desde la localidad; pueden beneficiarse de políticas públicas con decisiones 

políticas en favor de las economías populares y solidarias. 

A criterio de la autora, en un marco de relaciones de colaboración y respeto, cuando las 

oportunidades son propicias o se facilitan, las comunidades pueden desarrollar su propia 

teorización de los cambios que esperan para mejorar sus vidas, describir sus esfuerzos, 

previsiones futuras y formas de control de los procesos en evolución. Este ámbito de 

colaboración todavía no ha sido creado, por lo que se necesita estudiar la realidad, formular 

desde el marco teórico de DLS, los ejes y las líneas de acción de desarrollo para las 

comunidades rurales, sustentados en su dinámica del sistema territorial. 

Por convenir a los intereses de la investigación en la región amazónica ecuatoriana, la más rica 

en diversidad natural y cultural, región que tiene un 5,06 % de la población nacional y los 

índices más bajos de densidad poblacional por km2 (lnec, 201 O), se seleccionan seis 

comunidades rurales en el valle del río Anzu, bajo cumplimiento de los siguientes criterios: 1) 

ubicación dentro de la frontera de colonización donde pocos estudios se desarrollan, lo que 

indica la dificultad y gran costo que implica colectar datos (Barbieri, Carr & Bilsborrow, 

2009); 2) estar ubicadas en un territorio Kichwa con origen común, en las estribaciones 

orientales de Los Andes centrales, formadas por migraciones de familias indígenas 

provenientes de la provincia de Napo; 3) no forman territorio en un solo cuerpo legalizado con 

las comunidades vecinas; 4) estar ubicadas en los cauces bajo, medio y alto del valle del río 

Anzu; 5) comunidades rurales, al menos a un kilómetro de la carretera troncal amazónica; 6) 

contar con el permiso de los dirigentes y la comunidad para realizar la investigación; 7) 

posibilidad de llegar a Ja comunidad por vía terrestre (con vehículos motorizados o a pie, es 

decir, se excluye la movilización aérea y fluvial). 
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Los mapas y esquemas geográficos se realizan con datos de campo captados con navegador 

GPS y con los datos oficiales de acceso público disponibles en el geo portal y en el SNI 

estatales (lnec, 2011; IGM, 2012, 2013), que se procesan con eJ software ArcGis 10.0 de Esri. 

Además de Jos métodos que permiten colectar, analizar y representar cartográficamente el 

estudio con los Sistemas de Información Geográfica, se emplea una combinación de métodos 

cualitativos y cuantitativos. El método cualitativo que prevalece es el estudio de caso; también 

se emplea la observación participante, la recuperación de la memoria oral, el análisis 

documental, la generalización teórica, los métodos histórico-lógico y comparativo, el enfoque 

de sistema y el análisis prospectivo. Como método de análisis cuantitativo se usa el modelo 

estadístico para la medición de impacto (Torres, et al., 2008; Vargas, et. al., 2011; Torres, et al.. 

2013), con el que se analizan componentes principales y conglomerados, a partir de las 62 

variables (29 cuantitativas y 33 cualitativas) obtenidas en las encuestas a 64 familias de las 

seis comunidades (febrero - agosto de 2013); datos que se procesan con el software Statistics 

Package Social Sciences (SPSS, versión 1 O.O). La aplicación de las encuestas en el territorio 

disperso füc posible por el apoyo de dos proyectos de investigación de la Universidad Estatal 

Amazónica, Ecuador (Arias-Gutiérrez, Reyes-Puig, Terán, Rodríguez, López y Tapia, 2015). 
,/ 

La autora resalta los nexos entre identidad, comunidad y territorio amazónico biodiverso y .::::;;- 

heterogéneo, en el contexto de ampliación de derechos y visión nacional de la planificación 

del desarrollo, así como las coincidencias entre Sumak Kawsay y DLS para declarar que no se 

realiza la prospectiva estratégica, ni se establecen objetivos, ejes y líneas de acción estratégica 

a implementar, desde el funcionamiento del poder o de las agencias de desarrollo que ejercen 

poder, al contrario, se trata de mirar las relaciones en el espacio, las potencialidades que tienen 

las comunidades, sus conocimientos y recursos en el contexto amazónico local, en que es 

posible el aprovechamiento social, sostenible y colectivo, que permitan el mejoramiento del 

sistema socioecológico, con criterio de sostenibilidad fuerte y no de agronegocios. 

Asimismo se coincide con Radclí ffe (201 O) en que no se trata de la expansión del capital a 

partir de lo que produce la naturaleza, ni de privatizar la naturaleza por el gran capital en un 

neoliberalismo multiculturaJ, que por una parte promueve la participación y el discurso de 

sostenibilidad y por otra, adopta criterios convencionales de obtención y asignación de 

recursos. 
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2. ANÁLISIS DEL SISTEMA TERRITORIAL DE LAS COMUNIDADES RURALES 

ESTUDIADAS EN EL TERRITORIO KICHWA AMAZÓNICO COLONIZADO 

La ubicación del área de estudio y un análisis territorial inicial, permiten introducir el 

contexto. Un análisis diagnóstico por cada subsistema o condición: natural, histórico-social, 

económico y organizativo, compara la situación entre las comunidades y determina las claves 

estructurales y coyunturales de funcionamiento del subsistema territorial. Luego se sintetiza la 

problemática de conjunto mediante un diagnóstico de síntesis o integrado, que ofrece las 

claves generalizadas, corno componentes de toda reflexión prospectiva del conjunto del 

sistema territorial en estudio y en el que se desenvuelven, en la actualidad, las comunidades 

rurales del territorio Kichwa amazónico colonizado en el valle del río Anzu. 

Se estudian seis comunidades en el territorio ancestral de la nación originaria Kichwa 

amazónica ecuatoriana, desde Tzawata, al Noreste; hasta Veinticuatro de Mayo al Suroeste, 

ubicadas en los niveles bajo, medio y alto del valle del río Anzu, al sur de la zona sub andina 

identificada como Levantamiento Napo; sobre suelos aluviales de vocación forestal y fines de 

conservación, formados por los conos de deyección en el piedemonte amazónico, como 

consecuencia de la fusión de los casquetes glaciares plio-cuaternarios y de la actividad 

volcánica y sísmica (Senplades e JGM, 2010). La pluviosidad supera los 6 000 mm anuales: la 

temperatura varía entre 20 y 24 ºC; el clima es tropical húmedo; la topografia corresponde a 

terrenos quebrados y colinados, con pendientes que van desde terrenos relativamente planos 

en las zonas más bajas, hasta inclinaciones de 70° o más, en las altitudes mayores. Prevalecen 

paisajes de los trópicos permanentemente húmedos con bosque tropical (González y Salinas, 

2010). La zona de vida corresponde a bosque pluvial pre-montano (Cañadas y Cruz, 1983): la 

formación vegetal es bosque siempre verde piemontano (Sierra, 1999). Las comunidades se 

asentaron desde finales del siglo XIX y provienen de la provincia de Napo. Se exceptúa Unión 

de Llandia, con más población de campesinos migrantes de la región lnterandina o Sierra, 

producto del proceso de colonización de la década de 1960. Son comunidades rurales, 

representativas de un origen común, expresan una brecha de vulnerabilidad en relación a las 

iniciativas de desarrollo que ejecutan los Gad y las unidades de planificación. 

La división territorial administrativa ecuatoriana establece los niveles subnacionales 

territoriales y de Gad por provincias, cantones y parroquias (urbanas y rurales, el nivel 
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inferior). Desde el año 20 l O los Gad están facultados para organizarse en regiones, consorcios 

y mancomunidades. El f nec establece que una población es rural cuando no alcanza los 2 000 

habitantes; la excepción es la Amazonia, región de baja densidad poblacional, cuyas cabeceras 

municipales se consideran urbanas, independientemente del número de su población. 

Por la ley de tierras baldías y colonización de 1964, en la zona de estudio se adjudicaron y 

titularon fincas a favor de campesinos colonos; las comunidades Veinticuatro de Mayo, Unión 

de Llandia y Boayaku, en su orden, están más cerca -en tiempo y espacio- del proceso de 

colonización, la tenencia de la tierra es individual, no comunitaria, a la fecha aparecen 50, 1 O y 

8% de familias sin tierra, en esas comunidades con 50, 20 y 85% de etnicidad Kichwa. En 

Unión de Llandia aparece un 10% de familias que arriendan una propiedad para cultivar. 

evidencia que los adjudicatarios colonos no están siempre presentes en la vida en la finca. 

Los indígenas no tenían títulos como dueños de sus tierras por Jo que no accedieron a la 

legalización. En Tzawata, Wayuri y Flor de Bosque, de etnicidad totalmente Kichwa, 

reconocen tenencia tradicional comunitaria y litigan actualmente por Ja propiedad ancestral. El 

producto del trabajo es para la subsistencia familiar, beneficia especies de la biodiversidad que 

aprovechan y conservan desde las culturas locales y desde el control del territorio por las 

comunidades locales; se observa una mutua pertenencia del indígena al sistema natural, una 

relación de continuidad entre lo humano, lo biofísico y lo espiritual, principios de autonomía. 

identidad y economía (Escobar, 201 O; 201 1 ). 

Todas las comunidades extraen recursos maderables y no maderables. Las comunidades más 1 
cercanas a la colonización destinaron significativamente mayor porcentaje de recursos del ' 

bosque para la venta que para uso doméstico; en todas se estima un mayor beneficio 

económico por los recursos obtenidos de la selva, en comparación con los obtenidos de la 

pesca. Establecen al menos un 67% de dependencia de los recursos locales. En comparación 

con las familias mestizas, las familias Kichwa declaran mayor dependencia de los recursos 

locales, también han enfrentado mayores peligros de origen natural y antrópico. La mayor 

amenaza y preocupación se expresó como consecuencia del modelo actual basado en la 

extracción petrolera y minera en la Amazonia, que generó -en las zonas de exploración y 

explotación- enfermedad, hambre, miseria, daños a la salud, contaminación, servicios básicos 

deficitarios, aumento de burocracia, transculturación, disgregación y una problemática tan 
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compleja que no se remedió con las compensaciones económicas pagadas a las comunidades 

por derrames. Las comunidades y sus organizaciones propiciaron eventos públicos de 

discusión sobre las amenazas petrolera y minera; en conjunto declararon consenso entre 

indígenas, colonos, la iglesia local y entidades de emprendimiento turístico, para enfrentar 

pacíficamente, pero mostrar su descontento, frente a las rondas de licitación o al menos 

manifestar a las autoridades su no conformidad con el daño al subsistema natural en el espacio 

sencillo y vital de la alta Amazonia ecuatoriana, por la afectacíón a los pobladores y por la 

profundización de los desequilibrios territoriales. La mayor evidencia de estos peligros y 

amenazas es la situación de la comunidad Tzawata, que litiga la propiedad ancestral de su 

territorio contra una compañía minera, pese a que la Constitución de la República (2008) 

reconoce y garantiza a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, sus 

derechos colectivos, entre los que se señalan mantener su identidad, sentido de pertenencia y 

tradiciones, el derecho a conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, 

inalienables, inembargables e indivisibles, exentas del pago de tasas e impuestos; derecho a 

mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener su adjudicación gratuita. 

Mientras a nivel rural nacional el hogar promedio es de 4,0 personas (Inec, 2013), en las 

comunidades en estudio es de 5,6; el tamaño de la familia y el número de personas 

dependientes es mayor en las comunidades 100% Kichwa, que declaran tenencia comunitaria 

y que litigan por la posesión de su territorio ancestral (Tzawata, Wayuri, Flor de Bosque). El 

66% de las familias reciben el bono de la pobreza, llamado bono de la dignidad. Todos los 

niños en edad escolar asisten a la escuela; las comunidades con colonización más antigua 

registran analfabetos, 34% Kichwa y 66% mestizos, respecto al total de informantes por 

etnicidad, sin embargo, el 45 % de jefes de hogar concluyó la educación primaria. 

En Veinticuatro de Mayo y Unión de Llandia, familias declararon trabajo ocasional sin 

propiedad de finca, es decir, ya no hay solamente campesinos colonos e indígenas en territorio 

ancestral, aparecen trabajadores agrícolas, jornaleros y cuidadores de fincas de otros 

propietarios, lo que explica que no todos tengan casa propia. Solo en Flor de Bosque y Unión 

de Llandia se registra una casa que no tiene habitación además de la cocina y el baño. Los 

miembros de las comunidades no se consideran pobres, al contrario, los indígenas, dueños de 

su territorio, se consideran con mucha riqueza, orgullo y autonomía. 
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Los Kichwa originalmente miran con tristeza a las familias que tienen menos hijos porque 

tienen menos posibilidad de compartir la alegría de los niños, menos riqueza, prestigio y 

posibilidades de control sobre los recursos en el amplio territorio ancestral. Frente al 7% que 

se autoidentifica como indígena a nivel nacional (lnec, 2010), en las comunidades en estudio, 

de acuerdo a los cuestionarios aplicados, un 31 % se autoidenti fica como población mestiza y 
un 69% como Kichwa, evidencia de identidad, de pertenencia a la nación originaria. La cultura 

Kichwa está vigente en las comunidades, con sus sistemas de vida, tratamiento del medio, 

chacras, ceremonias culturales de sanación y evidencias de Jos territorios ancestrales en 

petroglifos. También los campesinos colonos que residen en la zona han aportado al sistema 

territorial sus tradiciones culturales, traídas de orígenes mestizos y diversos. 

Los cultivos asociados se instalan en bosques primarios o regenerados porque el suelo pierde 

fertilidad cuando pierde el bosque; se conservan más bosques en comunidades con mayor 

presencia indígena y en comunidades menos colonizadas. Se advierten implicaciones 

económicas por la incertidumbre de la tenencia del territorio ancestral fraccionado por 

posesiones de campesinos colonos, por los cambios de cobertura boscosa a cultivos y a pastos 

a medida que se acerca la frontera de colonización y ésta es más antigua, y también por el 

hecho de que en estos lugares empiezan a aparecer más campesinos sin tierra; hallazgo 

consistente con investigaciones que indican que la tierra no es más un recurso abundante 

(Bilsborrow et al., 2004; Vasco, et al., 2013). 

La apropiación de ingresos monetarios es individual y familiar, no es comunitaria. Boayaku, 

Unión de Llandia y Veinticuatro de Mayo están más cerca de Puyo, son asentamientos de 

colonización más antiguos, tienen más cabezas de ganado bovino y caballar y estiman un 

mejor precio por cada animal. Caballos y mulas se usan para transporte de productos y 

madera; en esas comunidades destacan los cultivos comerciales, mayor destino para el { 

mercado y cuantificación más alta. Los ingresos en efectivo por negocio propio y empleo 

fuera del. hogar, son significativamente más altos que los demás recursos cuantificados; no 

están disponibles para todas las familias pero están en todas las comunidades; es el factor de 

mayor diferenciación económica; indica que los productos forestales no figuran fuertemente 

en las estrategias de acumulación de los ricos rurales y que_ los i~~las en la 
Amazonía son en promedio más bajos que a nivel nacional, lo cual impulsa a la población -------- 
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rural amazónica a buscar fuentes alternativas de ingresos; cuando la población no tienen 

capital ni educación busca empleo agrícola asalariado pero si tiene capital financiero y 

humano puede afrontar las barreras de entrada e incursionar en negocios propios (Cavendish, 

2003; Vasco, et al., 2013). En Veinticuatro de Mayo, la más antigua y cercana a la 

colonización, se reporta la mayor cantidad de negocios propios, empleos fuera del hogar. 

ingresos en promedio y diferencias entre quienes ganan más y quienes ganan menos. Tal vez 

puede establecerse un factor de diferenciación y enriquecimiento a medida que la comunidad 

está más cerca del mercado o de la ciudad capital provincial. Sin embargo, Boayaku y Unión 

de Llandia tienen también acceso cercano al mercado por carretera y son sitios antiguos de 

colonización, pero ya se empiezan a encontrar con más frecuencia personas sin tierra, 

cuidadores de fincas. Los menores promedios mensuales de ingresos corresponden a Tzawata, 

Wayuri, Boayaku y Unión de Llandia. 

Boayaku se presenta como una frontera de transición, es el lugar hasta donde llega la carretera, 

la colonización, pero cerca del bosque de donde todavía se extraen recursos silvestres. Entre 

las familias de menores ingresos se establece un promedio mensual de $ 139, muy por debajo 

de los $ 320 de salario básico y los $ 439 de la canasta vital (lnec, 2013). Flor de Bosque. 

Boayaku y Veinticuatro de Mayo con ingresos que superan los $7, $5 y $8 000 dólares anuales 

promedio por familia y las restantes tres comunidades con valores inferiores a los $3 000 

como ingreso promedio anual de las familias que declaran negocios propios y/o empleo fuera 

del hogar, indican diferencias significativas en el monto del dinero disponible. En Ecuador, en 

el 2012, el ingreso anual libre de gastos inferior a $ 1 O 800 no causó impuesto a la renta. En 

ese año, con el salario básico una familia de cuatro personas obtenía $ 3 840 anuales. Con los 

datos del Inec (2013) de canasta básica, esa familia debía tener ingresos anuales de$ 7 680, y 

con los datos de la canasta vital debía tener $ 5 268 anuales, en promedio. Es decir, la mayoría 

de familias está por debajo de los ingresos promedio nacionales, en negocios y empleos. 

El resumen de la totalidad de ingresos y bienes cuantificados de todas las familias y el peso en 

porcentaje de los rubros, confirma que los recursos de la biodiversidad son importantes, llegan 

al 15% de contribución en cuantificación monetaria, pese a que las familias indicaron al 

menos un 67% de dependencia o aprovechamiento familiar a partir de los recursos locales. La 

contribución agropecuaria es más alta en las comunidades colonizadas, pero negocios propios 
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y empleos es el aporte en efectivo más significativo en todas las comunidades. Si el total 

reportado anual por negocios y empleos se divide para las 64 familias y los 12 meses del año, 

se obtiene un promedio mensual familiar de $ 218. inferior a los $ 567 mensuales de ingreso 

en el área rural a nivel nacional reportado por Ja encuesta nacional de ingresos y gastos de los 

hogares urbanos y rurales 2011-2012 (Inec, 2013 ). Si se suman todos los ingresos de los 

bienes cuantificados, negocios y empleos y se divide para 64 familias)' 12 meses, se obtienen 

$ 442, todavía inferior al reporte del lnec (2013). 

La apreciación de pertenencia a la comunidad local es buena; el 86% participa en mingas 

(trabajo colectivo sin pago, como aporte a la comunidad u otros usuarios) y el 92% considera a 

la comunidad un buen lugar para vivir. Los Gad provincial, municipal y parroquial tienen 

competencias sobre una parte administrativa del valle que involucra dos provincias, cuatro 

cantones y cinco parroquias. Los Gad municipales de Santa Clara y Mera no incluyen a las 

comunidades estudiadas Flor de Bosque y Wayuri en su área de influencia, en tanto que 

Tzawata que lucha contra la empresa minera, está en el territorio municipal cuyo Gad destina 

recursos para impulsar sectores mineros, entre otros ejes (Verdesoto y Bailón, 2012). 

Producto de la heterogeneidad del sistema territorial y del proceso dinámico del devenir de las 

comunidades estudiadas, se observan criterios de diferenciación que marcan tendencias 

evolutivas en el comportamiento, en unos casos las aproximarán en su conducta a la economía 

de mercado y disminuirán su vínculo con su cultura ancestral, en otros, las alejarán de él ante 

los peligros de pérdida de identidad. Van en direcciones disímiles, con velocidades 

diferenciadas, a partir del contexto de la cercanía en tiempo y espacio al proceso de 

colonización, el incremento de cultivos comerciales, el acceso a ingresos monetarios por 

negocios por cuenta propia y empleo fuera de las comunidades, la intensidad del vínculo con 

el mercado, la composición étnica, el grado de dependencia de los recursos locales. la forma 

de tenencia dominante de la tierra, su estatus legal, el grado de participación de obreros y 

jornaleros en la economía de las comunidades. También son factores de variabilidad, la 

conservación del bosque asociada a una mayor o menor presencia indígena o de colonizadores. 

las diferencias de ingresos por familia, el valor de la tierra, la localización en pisos 

altitudinales o respecto al mercado, las carreteras, las oportunidades de comercio y la eventual 

influencia de teóricos del desarrollo sobre el camino pre destinado a las comunidades. 
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3. PROSPECTIVA ESTRATÉGICA DEL SISTEMA TERRITORIAL DE LAS 

COMUNIDADES RURALES DEL TERRITORIO KICIIWA AMAZÓNICO 

COLONIZADO. ESCENARIOS EN TRANSFORMACIÓN 

En el tercer capítulo se sintetizan las potencialidades derivadas de la heterogeneidad del sistema 

territorial en estudio, junto a la percepción de la investigadora sobre el posible agrupamiento 

primario de las comunidades, detectado en el trabajo de campo y en la tabulación de datos. 

Posteriormente se señalan las interrogantes sobre el devenir del sistema y se incorporan los 

resultados del análisis estadístico que permiten destacar los principales componentes que 

determinan las tendencias evolutivas (en el contexto espacial y temporal de la presente 

investigación) a nivel de las comunidades e identificar y examinar la tipología de las familias 

dentro de la dinámica del sistema territorial, componentes de la reflexión prospectiva que realiza la 

autora. Se definen los escenarios de cambio y se concluye una propuesta de prospectiva estratégica 

de DLS para las comunidades rurales del territorio Kichwa amazónico ecuatoriano colonizado, en 

el valle del río Anzu. 

El análisis diagnóstico realizado en el capítulo 2, constituye la base. el estado real. actual, desde el 

que se conforma la prospectiva estratégica; aunque identifica claves, no significa uniformidad para 

todo el conjunto y por supuesto, tampoco para el resto de las comunidades existentes en el 

territorio Kichwa, pues son disímiles las respuestas de las comunidades y su población ante los 

impactos de diferente origen y naturaleza en el sistema territorial. A partir de la valoración de las 

diferencias entre y al interior de las comunidades estudiadas, es posible formar tres grupos de 

organizaciones sociales comunitarias, es decir, grupos de comunidades. 

Un primer grupo, con Tzawata, Wayuri y Flor de Bosque, en el curso bajo y medio del valle, 

valora origen, auto identificación, territorio comunitario y organización. Estas comunidades 

provienen de la provincia de Napo, son 100% Kichwa, el conjunto de los socios litiga por el 

reconocimiento de la legalidad de la posesión del territorio a nombre de la comunidad y no de 

forma individual. Están afiliadas en organizaciones indígenas a nivel local, regional y nacional. 

Comparten el espacio dentro de cada comunidad pero no forman un cuerpo continuo con las otras 

comunidades por la afectación de la colonización. La auto identificación y lucha por el territorio 

común denotan pertenencia a una misma filiación étnica que reconoce al Ayllu como núcleo de la 

organización social, económica y política, unidad de control y administración territorial, unidad 

social generadora y transmisora de la ritualidad y los conocimientos de manejo sostenido de los 

ecosistemas y sus recursos, núcleo social que crea la visión de vida Kichwa, que transmite los 
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prrnc1p1os y valores para el buen vivir. Implica una filosofla indígena que se vincula con su 

ejercicio cotidiano en las actividades productivas de caza, pesca, recolección y manejo de los agro 

ecosistemas de chacra, ushun y purun, reivindica derechos colectivos, autonomía y 

autodeterminación (Landázuri, 2013 ). 

Un segundo grupo de comunidades, conformado por Veinticuatro de Mayo y Unión de Llandia, 

localizadas en el curso alto y medio del valle, tienen acceso vial; su población es mestiza porque 

vienen de fuera de la región en 50 y 80% respectivamente, la misma medida de mestizaje que les 

señala más bien como campesinos; sus propiedades son individuales y no pertenecen a 

organizaciones étnicas o campesinas. Los indígenas Kichwa de la comunidad no tienen un Ayllu de 

cohesión interna dominante que promueva la cohesión social. cultural y económica, por lo que sus 

prácticas de relación con el medio se establecen de forma similar a las prácticas campesinas de las 

otras familias con mayor vinculación al mercado. Boayaku, sola, aparece como un tercer grupo, en 

la frontera entre el sector colonizado y la selva no colonizada, accedieron a la legalización de 

propiedades individuales y no como comunidad, no pertenecen sus miembros a las organizaciones 

indígenas o campesinas, su situación en la frontera de colonización también es una frontera 

conceptual entre la filiación étnica Kichwa y el comportamiento campesino más vinculado al 

mercado. 

En coincidencia con Gabiña (1999), se señala que toda acción estratégica en el sistema territorial 

debe estar precedida de una reflexión prospectiva para que resulte exitosa, por lo que se señalan 

ocho interrogantes agrupadas en tres categorías de discusión: 

a) Interrogantes que tienen como cuestión esencial el desarrollo en el imaginario de los 

diferentes actores sociales en el territorio, sus puntos de coincidencia y divergencia: l) ¿qué 

es y cómo entender el desarrollo por los actores sociales que forman parte de estas 

comunidades, en que se diferencian entre sí y en su propia composición como comunidad?: 2) 

¿el territorio reconstituye los tejidos sociales y la matriz productiva comunitaria o es el 

mercado el que cambia la matriz comunitaria a una productivista como opción de desarrollo"; 

3) ¿coinciden o divergen las concepciones del desarrollo desde las racionalidades Kichwa y 

mestiza, cuando para todos se manifiestan cambios, necesidades de solventar gastos, culturas 

dinámicas porque no hay una situación estática en la cultura? 

b) Interrogantes que atañen a la capacidad y la posibilidad de los actores locales (indígenas y 

mestizos) de la apropiación efectiva del ecosistema que habitan: 4) ¿cómo es la apropiación 
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efectiva del ecosistema para mantener las formas de producción )' reproducción social que 

promuevan el bienestar y calidad de vida, la distribución de la riqueza )' la organización 

social?; 5) ¿el litigio por la propiedad de la tierra es por un bien social comunitario, del 

territorio como un producto socialmente construido a lo largo de generaciones, como un lugar 

dotado con significados y donde se construyen identidades, subjetividades, diferencias y 

antagonismos a partir de los paradigmas vigentes y en construcción, o es por una mercancía 

como propiedad privada? 

e) Interrogantes que se relacionan con el lugar, la recuperación de sujetos colectivos, la identidad 

y lo étnico en la dinámica de las comunidades, frente a posiciones más subordinadas como 

parte de una formación social de tipo capitalista dominante: 6) ¿el espacio social, la propiedad 

colectiva en una formación capitalista dominante, permite la persistencia de lugares como 

sitios de culturas vivas o, en función del capitalismo, se convierte en espacio unidimensional 

de producción y extracción de recursos?; 7) ¿la relación cultura y territorio estructurada por lo 

étnico, donde los indígenas y campesinos son actores subalternos, predice diferenciación que 

modifica las relaciones sociales y espaciales de producción, con el cambio de una matriz 

comunitaria hacia una productivista?; 8) las políticas públicas referidas al territorio y las 

comunidades indígenas, respeta el tantas veces mencionado referente del Sumak Kawsay, en 

este territorio vital, o promueve el imaginario desarrollista, con las promesas de progreso y 

modernización, como un cuerpo de prácticas y discursos propios de una economía capitalista 

neoliberal, de consumo y su capacidad de permear los imaginarios sociales? 

La autora considera que para el espacio rural amazónico, la mayoría de las políticas de gobierno 

están aún en contradicción con el Buen Vivir, pues continúan encamando una visión modernista 

del desarrollo; se muestra de forma fehaciente este desfase o contradicción en la discusión de la CJ 
Ley Orgánica de Tierras Rurales Productivas y la selección de áreas estratégicas de desarrollo. 

Precedentes también se reportan en el inicio de la operación petrolera, considerada estratégica para 

el desarrollo, que trajo en la provincia de Pastaza la creciente movilización hasta paralizar las 

actividades de exploración petrolera en algunos sectores de las comunidades en la selva baja; el 

conflictivo proceso ocasionó la total división en organizaciones, comunidades y familias, 

conflictos violentos, ocupación militar e incluso un juicio en Ja Corte lnteramericana de Derechos 

l lumanos. La autora de la investigación considera, dada la información obtenida en las encuestas y 

en los talleres realizados, que a escala del sistema territorial estudiado el efecto de las políticas 

desarrollistas puede acentuar las diferencias entre y al interior de las comunidades. 
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De las interrogantes analizadas se concluye que se acrecienta la complejidad en la heterogeneidad 

de los procesos socioterritoriales, económicos y culturales. como resultado de la dinámica de 

cambio reportada en los tres grupos descritos de comunidades. A partir del análisis estadístico se 

identifican cinco componentes principales de la variabilidad del territorio, determinantes de una 

tipología de familias. Las componentes principales son: 1) cantidad de hijos dependientes en el 

hogar; tamaño de la familia; nacimiento en la comunidad; cantidad de pescado que usan para 

consumo doméstico y su equivalencia monetaria; 2) cantidad y cuantificación monetaria de 

recursos que extraen de la selva; cuantificación monetaria del total de cultivos; 3) cantidad de 

pastos; comodidad en el hogar dado por el número de habitaciones disponibles; cuantificación 

monetaria de los animales que poseen; 4) años de educación promedio; hectáreas dedicadas a 

cultivos y cultivadas; ingresos por salarios y por bonos; 5) cantidad de bosque mantenido y 

tamaño de la finca. 

Las componentes principales identificadas, confirman tres tipos de familias dentro de las 

comunidades, las variables analizadas son complejas pero para efectos de la comparación se 

pueden resumir las características promedio de cada tipo de familia: 1) 3,26 personas de tamaño 

de la familia; 6,47 años de educación y 55,26% de dependencia de la localidad; 2) 3,63 personas 

de tamaño de la familia; 8,63 años de educación y 58, 13% de dependencia de la localidad; 3) 8,24 

personas de tamaño de la familia; 5,53 afios de educación y 61,47% de dependencia de la 

localidad. Tzawata y Flor de Bosque no presentan familias del tipo 2. 

El escenario actual índica que la nación originaria Kichwa permanece en comunidades en el valle 

del Anzu, en una porción de su territorio de origen, fragmentado por posesionarías colonos, 

proceso que también caracteriza al sistema territorial del cual forman parte las comunidades 

estudiadas. La diversidad de actores en este territorio mantiene una tendencia creciente en la 

misma medida que avanza el proceso de colonización y se dificulta el reconocimiento de los 

derechos ancestrales y la propiedad comunitaria de la tierra. Los Gad, no tienen competencia en la 

legalización de tierras y territorios pero sí la tienen en la inversión para el desarrollo, se detecta 

que no incluyen a todas las comunidades estudiadas en su área de influencia. A su vez, no todas las 

comunidades ni sus integrantes tienen legalizada la tierra y tampoco acceso a las vías de 

comunicación, ni están conectadas entre si, pero las comunidades indígenas mantienen riqueza de 

bíodiversídad que está siendo afectada directamente por el avance de la colonización e 

indirectamente por la penetración de las relaciones de mercado. Se revela en el escenario actual 
que la riqueza en biodiversidad y recursos existentes, así como la capacidad de acogida del medio 
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para la inserción de actividades que no afecten su estructura y funcionamiento, son objeto de una 

escasa utilización, mayormente de carácter extractivo para el mercado y en menor medida para la 

economía doméstica; reportan pocos ingresos frente a gastos crecientes de la población local. La 

población demanda la generación de empleos y de negocios por cuenta propia, oportunidades que 

no han podido proveer la sociedad y las instituciones, que contribuyan al incremento de los 

ingresos de las familias. 

En un escenario deseado, las comunidades sostenibles, autónomas, viven en armonía, en buena 

vecindad, conservan su identidad y orgullo de su origen diverso, visible en los sellos diferentes I 
que imprimen a los productos que procesan a partir de los recursos del medio, de vocación forestal 

y conservación. Viven con seguridad en sus territorios legalizados. Las áreas de conflicto de 

legalización detectadas, se declararon -en pro del desarrollo sostenible- como zonas de 

recuperación del ambiente, zonas de amortiguamiento, de uso común intangible. Se articulan 

estrategias de uso de los recursos de la biodiversidad, de cuya repoblación beneficiosa y 

procesamiento, obtienen sus medios de vida, el pago de su trabajo y el ingreso económico de las 

familias. Se intensifica el manejo del agroecosistema, con repoblamiento de especies promisorias, 

animales y vegetales, en sistemas de actuación culturalmente aceptables. 

La prospectiva estratégica, como sustento del desarrollo del sistema territorial )' su aplicación en 

las comunidades estudiadas, reconoce las formas de organización social comunitaria indígena y 

mestiza, su identidad y valores ancestrales, tiempos y ritmos de vida; representa la base de la 

concreción del escenario deseado, con proyectos de DLS, de recuperación de prácticas 

agroecológicas y formas de agregación <le valor a las plantas, conocimientos, tradiciones 

milenarias de sanación indígena; favorece la conservación y utilización racional de los 

ecosistemas, con el trabajo familiar y comunitario. Tiene como valores básicos la solidaridad, la 

reciprocidad y complementariedad, se orienta a la generación de trabajo digno, plantea el 

reconocimiento en igualdad de condiciones de todas las formas productivas y reproductivas en las 

comunidades, sean Kichwa o mestizos, propietarios de tierras o en litigio por ella, sean colonos o 

jornaleros sin tierra, donde el sentido está en garantizar condiciones de vida y no simplemente 

producir, pero con respeto a la naturaleza. 

La prospectiva se estructura con el Objetivo estratégico de optimizar las potencialidades 

intrínsecas de las comunidades rurales del valle del Anzu en relación con su territorio biodiverso, 

autonomía, conocimiento, identidad, economía y formas de organización, para el DLS, que genere 
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posibilidades de mejoramiento económico, estabilidad, armonía y reconocimiento de las formas de 

organización social comunitaria. 

Se plantea cinco ejes estratégicos del sistema territorial y sus líneas de acción estratégica: 

Eje l: Identidad, desarrollo y autonomía; líneas de acción: 1) recuperación de la memoria social 

histórica; 2) reconstrucción de la identidad y definición de estrategias de socialización al interior 

de Ja comunidad, con las demás comunidades, en relaciones interétnicas y frente al conjunto de la 

población y el Estado; 3) definición de sus códigos de autonomía. 

Eje 2: Cohesión territorial y manejo del territorio; Iíneas de acción: 1) consolidación de los 

trámites de legalización; 2) definición de las áreas de conflicto, relaciones con las entidades 

públicas y definición de estrategias de solución de los casos de conflicto; 3) configuración de las 

formas de implementación de CTJ en relación funcional con otros territorios Kichwa continuos y/o 

fragmentados; 4) recuperación de formas ecosistémicas de clasificación, manejo y 

aprovechamiento del territorio en equilibrio. 

Eje 3: Conocimiento, economía y soberanía alimentaria; líneas de acción: 1) sistematización, 

recuperación y socialización de los valores y las formas de manejo y conservación del territorio y 

sus recursos; 2) modelación de dinámicas de la economía local, familiar, comunitaria y 

posibilidades frente al mercado; 3) definición de formas de actuación simbólicas, de valores y de 

nuevas prácticas económicas en las relaciones al interior de las comunidades y frente al mercado; 

4) emprendimientos agroecológicos, fitoterapéuticos, turísticos, de reconocimiento patrimonial y 

de estudios sociales, culturales y demográficos, en relación con las universidades del territorio. 

Eje 4: Organización social y relaciones estratégicas con otros actores en el territorio; líneas de 

acción: 1) promoción y consolidación de las organizaciones sociales y comunitarias; 2) 

capacitación en derechos y procesos parlamentarios; 3) normas propias de actuación y 

comprensión de normas ajenas, que deben ser respetadas mutuamente. 

Eje 5: Educación para el Buen Vivir; líneas de acción: I) educación conjunta, desaprender y 

reaprender en diálogo intercultural, 2) construcción de un nuevo proyecto histórico, sin 

colonización dominante en el imaginario de la sociedad local. 



CONCLUSIONES 

1. El sistema territorial Kichwa amazónico colonizado en el valle del río Anzu posee 
~ potencialidades que pueden ser aprovechadas por las comunidades rurales que lo 

pueblan, para obtener recursos, ingresos económicos. productos y servicios, dentro del 

referente del Sumak Kawsay. 

2. El diseño de las políticas públicas. debe considerar como resultado del análisis 

prospectivo, las realidades rurales contextualizadas en la dinámica del sistema 

territorial, sus condiciones naturales, histórico-sociales y económicas locales, con sus 

tendencias no hegemónicas de poder y de derechos. 

3. El análisis prospectivo aplicado en la investigación derivada de la propia 

heterogeneidad natural y de la complejidad de procesos histórico sociales asociados a 

los diversos orígenes de su gente, las relaciones con el lugar, la autoidentificación 

étnica, el uso de recursos locales y las posibilidades de relaciones con el mercado. 

4. El estudio del sistema territorial amazónico de las comunidades rurales del valle del río 

Anzu, reafirma la concepción de desarrollo de la nación indígena originaria Kichwa de 

Sumak Kawsay, complementaria al desarrollo local sostenible, en constante 

(re)creación y armonía con la naturaleza, contraria a las concepciones hegemónicas de 

mercado y consumo, sometido a amenazas externas, pero en proceso de maduración 

como referente de armonía multidimensional y multirrelacional. 

5. Las acciones de extracción de recursos aplicadas en el territorio amazónico ecuatoriano 

son parte de modelos neodesarrollistas, de orientación productivista, que si bien 

J generan riqueza, se contraponen a las aspiraciones de Buen Vivir de las comunidades 

locales, a su soberanía alimentaria y autonomía, lo que demanda se avance en el 

desarrollo de una matriz productiva basada en la capacidad de dar valor agregado a sus 

materias primas y la conservación de los recursos naturales. 

' ( 
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6. Los resultados de los diagnósticos por componentes y de síntesis o integrado, como 

parte de la prospectiva estratégica del sistema territorial de las comunidades rurales. 

permiten la propuesta de escenarios y la reconstrucción de los imaginarios que 

representen el territorio en sus múltiples dimensiones, con los ejes estratégicos: 

Identidad, desarrollo y autonomía; cohesión territorial y manejo del territorio; 
conocimiento, economía y soberanía alimentaria; organización social y relaciones 

estratégicas con otros actores en el territorio, y educación para el buen vivir. 

7. Las líneas de acción estratégica se derivan de los ejes estratégicos, permiten su 

aplicación práctica y enlace con las directrices de gestión. Pueden mencionarse, entre 

otras: 

• Recuperación de la memoria social histórica; la reconstrucción de la identidad y 

definición de estrategias de socialización al interior de cada comunidad y con 

las demás comunidades, en relaciones interétnicas y frente al conjunto de la 

población y el Estado. 

• Consolidación de los trámites de legalización; definición de las áreas de 
conflicto, relaciones con las entidades públicas y definición de estrategias de 

solución de los casos de conflicto; configuración de las formas de 
implementación de CTJ en relación funcional con otros territorios, incluyendo 

la definición de los códigos de autonomía. 

8. Para aprovechar las potencialidades en el valle deJ río Anzu, se necesita un enfoque de 

emprendimientos sustentables, de largo plazo, donde predomine la transformación de 
productos para añadirles valor, comprensión de los sistemas de autonomía. desarrollo 

del conocimiento teórico particular local, reconocimiento, respeto, estudio de las 
relaciones ecosistémicas entre las comunidades, sus organizaciones, sus territorios y 

biodiversidad, sus paisajes, sus tiempos y ritmos de actuación. 

9. La unidad de trabajo para el desarrollo local sostenible está en la familia antes que en 

la comunidad, pues en el análisis de la dinámica territorial comunitaria se revela su 
variabilidad, expresada a nivel tipológico en todas las comunidades. 
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RECOMENDACIONES 

l. Desarrollar programas que contribuyan a fortalecer la identidad comunitaria, la 

conservación y aprovechamiento de la biodiversidad en las comunidades amazónicas 

estudiadas, dentro del referente de la concepción de desarrollo del Sumak Kawsay, los 

enfoques de derechos, y las necesidades de integración. 

2. Reforzar el reconocimiento de Ja presencia de las naciones originarias en el territorio 

ancestral y de sus necesidades, con el desarrollo de redes que permitan a las 

comunidades potenciar sus fortalezas y superar las amenazas externas al sistema 

territorial. 

3. Destacar en los planes de desarrollo de los Gad, la importancia de la presencia de las 

comunidades rurales del valle del río Anzu, no solo como pueblos que por derecho 

deben estar presentes en la planificación del desarrollo, sino también con vistas a la 

conservación de su patrimonio material e inmaterial, como parte del patrimonio 

nacional. 

4. Incluir, en la malla curricular de los diferentes niveles de enseñanza, los conocimientos 

ancestrales e involucrar a las naciones originarías en los procesos académicos e 

investigativos, en relación con la biodiversidad y desarrollo local sostenible. 
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