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Resumen 

En la provincia de Pastaza, en el corazón de la Amazonía ecuatoriana, las mujeres indígenas han 

emergido como líderes en la adopción de la economía circular, enfrentando desafíos que van desde 

la deforestación hasta la explotación de recursos naturales. Este estudio se centró en entender cómo 

estas mujeres han utilizado sus conocimientos ancestrales y prácticas sostenibles para promover el 

desarrollo económico de sus comunidades sin comprometer su entorno natural. El objetivo 

principal fue explorar el impacto de las iniciativas lideradas por mujeres Kichwa, Shuar y Waorani, 

que integran la agroforestería, la producción artesanal y el manejo sostenible de recursos forestales. 

A través de una revisión bibliográfica exhaustiva y un análisis cualitativo, se identificaron patrones 

que demuestran cómo estas prácticas no solo han mejorado la seguridad alimentaria y diversificado 

los ingresos, sino que también han fortalecido la resiliencia de las comunidades frente a las 

amenazas externas. Los resultados evidencian que las mujeres han sido esenciales en la 

transformación de sus comunidades, mostrando que el desarrollo económico y la conservación 

ambiental pueden coexistir. En conclusión, el liderazgo femenino en Pastaza ofrece un modelo 

replicable para otras regiones amazónicas y más allá, subrayando la importancia de apoyar y escalar 

estas iniciativas para un futuro sostenible y equitativo. 

Palabras Clave: Economía circular; Mujeres indígenas; Desarrollo sostenible; Resiliencia 

comunitaria; Amazonía ecuatoriana. 

 

Abstract 

In the Pastaza province, in the heart of the Ecuadorian Amazon, indigenous women have emerged 

as leaders in adopting the circular economy, facing challenges ranging from deforestation to the 

exploitation of natural resources. This study focused on understanding how these women have used 

their ancestral knowledge and sustainable practices to promote the economic development of their 

communities without compromising their natural environment. The main objective was to explore 

the impact of initiatives led by Kichwa, Shuar and Waorani women, which integrate agroforestry, 

artisanal production and sustainable management of forest resources. Through an exhaustive 

bibliographic review and qualitative analysis, patterns were identified that demonstrate how these 

practices have not only improved food security and diversified income, but have also strengthened 

the resilience of communities in the face of external threats. The results show that women have 

been essential in the transformation of their communities, showing that economic development and 
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environmental conservation can coexist. In conclusion, female leadership in Pastaza offers a 

replicable model for other Amazonian regions and beyond, underscoring the importance of 

supporting and scaling these initiatives for a sustainable and equitable future. 

Keywords: Circular economy; Indigenous women; Sustainable development; Community 

resilience; Ecuadorian Amazon. 

 

Resumo  

Na província de Pastaza, no coração da Amazónia equatoriana, as mulheres indígenas emergiram 

como líderes na adopção da economia circular, enfrentando desafios que vão desde a desflorestação 

à exploração dos recursos naturais. Este estudo centrou-se na compreensão de como estas mulheres 

usaram os seus conhecimentos ancestrais e práticas sustentáveis para promover o desenvolvimento 

económico das suas comunidades sem comprometer o seu ambiente natural. O principal objectivo 

foi explorar o impacto das iniciativas lideradas pelas mulheres Kichwa, Shuar e Waorani, que 

integram a agrofloresta, a produção artesanal e a gestão sustentável dos recursos florestais. Através 

de uma revisão abrangente da literatura e de uma análise qualitativa, foram identificados padrões 

que demonstram como estas práticas não só melhoraram a segurança alimentar e diversificaram os 

rendimentos, mas também reforçaram a resiliência das comunidades às ameaças externas. Os 

resultados mostram que as mulheres têm sido essenciais na transformação das suas comunidades, 

mostrando que o desenvolvimento económico e a conservação ambiental podem coexistir. 

Concluindo, a liderança feminina em Pastaza oferece um modelo replicável para outras regiões 

amazónicas e não só, sublinhando a importância de apoiar e ampliar estas iniciativas para um futuro 

sustentável e equitativo.  

Palavras-chave: economia circular; mulheres indígenas; Desenvolvimento sustentável; 

Resiliência comunitária; Amazónia equatoriana. 

 

Introducción 

La provincia de Pastaza, en la Amazonía ecuatoriana, es un territorio donde la riqueza natural se 

entrelaza profundamente con las vidas de sus habitantes. En este contexto, las mujeres han 

desempeñado un papel fundamental como guardianas de la biodiversidad y del conocimiento 

ancestral. Sin embargo, su contribución a la sostenibilidad y el desarrollo local ha cobrado una 

nueva dimensión con la creciente adopción de la economía circular como modelo de desarrollo en 
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la región. Este enfoque no solo busca minimizar los residuos y maximizar el uso eficiente de los 

recursos, sino que también se alinea con las prácticas tradicionales de las comunidades amazónicas, 

que históricamente han valorizado el uso sostenible de su entorno (1). 

En la última década, las mujeres de Pastaza han liderado iniciativas innovadoras que fusionan la 

economía circular con estrategias de desarrollo sostenible, demostrando que es posible crear 

oportunidades económicas sin comprometer la integridad ecológica de la región. Estas iniciativas 

incluyen desde la producción artesanal utilizando materiales reciclados hasta la agroforestería 

sostenible, que no solo promueve la regeneración de los suelos, sino que también asegura la 

soberanía alimentaria de las comunidades (2). A través de su liderazgo, estas mujeres han 

transformado sus comunidades, construyendo modelos económicos resilientes que se sostienen en 

un profundo respeto por la naturaleza y en la transmisión intergeneracional de conocimientos (3,4). 

A pesar de los importantes avances logrados, la literatura científica ha prestado poca atención al 

papel de estas mujeres en la economía circular en la Amazonía ecuatoriana. La mayoría de los 

estudios se han centrado en análisis más generales del impacto de la economía circular, sin 

considerar cómo estas dinámicas se manifiestan en comunidades específicas y, en particular, en 

cómo las mujeres han sido agentes de cambio en estos procesos (5,6). Este artículo se propone 

llenar este vacío, ofreciendo una revisión exhaustiva de la literatura que no solo documenta las 

prácticas lideradas por mujeres en Pastaza, sino que también explora cómo estas iniciativas pueden 

ser replicadas y escaladas en otras regiones con desafíos similares. 

El papel de las mujeres en la economía circular en Pastaza no es solo un tema de interés académico, 

sino una cuestión de justicia social y ambiental. Estas mujeres no solo están mejorando sus propias 

vidas, sino que están estableciendo un precedente para otras comunidades amazónicas que buscan 

equilibrar la necesidad de desarrollo económico con la urgencia de proteger uno de los ecosistemas 

más ricos y vulnerables del planeta (7,8). Reconocer y apoyar su trabajo es crucial para construir 

un futuro sostenible en la Amazonía, donde el desarrollo y la conservación no son fuerzas opuestas, 

sino aliadas.  

 

Materiales y métodos 

2.1 Área de Estudio 

La investigación se desarrolló en la provincia de Pastaza, en el corazón de la Amazonía ecuatoriana, 

una región conocida por su riqueza natural y cultural. Utilizando un mapa detallado, se 
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identificaron y ubicaron tres comunidades específicas de las nacionalidades Kichwa, Shuar y 

waorani, donde las mujeres han desempeñado un papel crucial en la implementación de prácticas 

de economía circular. La selección de estas comunidades se basó en la existencia de proyectos 

activos y su reconocimiento tanto a nivel local como internacional. Estas mujeres han liderado 

iniciativas sostenibles que no solo protegen el medio ambiente, sino que también fortalecen la 

identidad cultural y el bienestar de sus comunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ubicación de las nacionalidades Kichwa, Shuar y Waorani, Provincia de Pastaza. 

2.2 Métodos 

2.2.1 Revisión Bibliográfica 

La metodología principal de este estudio consistió en una revisión bibliográfica exhaustiva, 

siguiendo las directrices del modelo PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews 

and Meta-Analyses), con el fin de garantizar una búsqueda sistemática y transparente de la 

literatura disponible sobre economía circular, sostenibilidad y el papel de las mujeres en la 

Amazonía, particularmente en la provincia de Pastaza. Esta revisión incluyó artículos académicos, 

informes de organizaciones no gubernamentales, tesis y capítulos de libros publicados entre 2010 

y 2023. El proceso comenzó con una búsqueda sistemática en bases de datos académicas 

reconocidas como Scopus, Web of Science, Google Scholar y JSTOR. Se utilizaron palabras clave 

específicas, como “economía circular”, “sostenibilidad”, “mujeres en la Amazonía”, “desarrollo 

sostenible en Pastaza” y “prácticas tradicionales en la Amazonía”. Esto resultó en la identificación 

de 180 publicaciones relevantes. En línea con el modelo PRISMA, el proceso incluyó cuatro fases: 
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identificación, proyección, elegibilidad e inclusión. En la fase de proyección, se eliminaron 

estudios duplicados y aquellos que no cumplían con los criterios establecidos. Durante la fase de 

elegibilidad, se revisaron a fondo los artículos para evaluar su calidad metodológica y se 

excluyeron aquellos que no abordaban la dimensión de género o que mostraban deficiencias en sus 

métodos. Al final de este proceso, se seleccionaron 39 artículos de alta calidad, lo que representa 

un 21.67% del total revisado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Procedimientos del Método PRISMA. 

 

2.2.2 Análisis de Datos 

Los datos recopilados fueron analizados mediante un enfoque cualitativo, utilizando técnicas de 

análisis de contenido para identificar patrones, temas recurrentes y brechas en la literatura 

existente. Para organizar y codificar los datos textuales, se emplearon herramientas de software 

como NVivo, lo que permitió una síntesis detallada y estructurada de los hallazgos. Los resultados 
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del análisis fueron contrastados con expertos en la temática, incluyendo académicos y líderes 

comunitarios en Pastaza, asegurando la relevancia y precisión de las conclusiones. 

2.2.3 Mapa de la Zona de Estudio 

Se elaboró un mapa detallado de la provincia de Pastaza que mostró la ubicación de las 

comunidades estudiadas y las áreas de intervención de los proyectos de economía circular liderados 

por mujeres. Este mapa fue desarrollado utilizando software de Sistemas de Información 

Geográfica (SIG), específicamente ArcGIS, y se basó en datos geoespaciales proporcionados por 

el Instituto Geográfico Militar del Ecuador. 

 

Resultados 

3.1. Reconocimiento del Liderazgo Femenino en la Economía Circular 

La investigación realizada en la provincia de Pastaza confirma que las mujeres de las comunidades 

indígenas, como las nacionalidades Kichwa, Shuar, y Waorani, desempeñan un papel central en la 

adopción y promoción de prácticas de economía circular. En la tabla 1, se evidencia que estas 

mujeres han liderado una serie de iniciativas sostenibles que integran la producción artesanal, la 

agroforestería, y la gestión de recursos naturales, contribuyendo significativamente tanto al 

desarrollo económico como a la conservación del medio ambiente en la región amazónica. 

Tabla 1. Iniciativas de Economía Circular Lideradas por Mujeres en Pastaza 

 

Comunidad Nacionalidad Iniciativa Impacto 

Económico 

Impacto 

Ambiental 

Referencia 

 

Sani Isla 

 

Kichwa 

Producción de 

cacao y miel 

orgánica, 

piscicultura 

sostenible 

Aumento de 

ingresos 

familiares 

Conservación 

de la 

biodiversidad 

local 

(9–12) 
 

 

Hatun Urku 

 

Shuar 

Agroforestería 

y sistemas de 

chakras 

tradicionales 

Mejora en la 

seguridad 

alimentaria 

Reforestación 

y manejo 

sostenible de 

(11–14) 
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tierras 

agrícolas 

 

Comunidad 

Waorani 

 

Waorani 

Producción 

artesanal y 

manejo 

sostenible de 

recursos 

forestales 

Fortalecimiento 

de la economía 

local 

Preservación 

de 230,000 

hectáreas de 

selva 

(15–19) 

 

Antisuyu 

Warmikuna 

 

Multinacional 

Capacitación 

en derechos 

humanos y 

desarrollo 

sostenible 

Empoderamiento 

económico y 

social de las 

mujeres 

Gestión 

ambiental y 

conservación 

de prácticas 

ancestrales 

(7,20,21) 

 

En la comunidad de Sani Isla, las mujeres Kichwa han impulsado la producción de cacao y miel 

orgánica, así como la piscicultura sostenible. Estas actividades han generado un aumento 

considerable en los ingresos familiares, mejorando el bienestar económico de la comunidad. 

Además, la piscicultura y la producción agrícola orgánica han contribuido a la conservación de la 

biodiversidad local, demostrando que es posible combinar la actividad económica con la 

preservación ambiental. 

En Hatun Urku, las prácticas agroforestales y los sistemas de chakras tradicionales implementados 

por las mujeres Shuar han sido esenciales para mejorar la seguridad alimentaria de la comunidad. 

La reforestación y el manejo sostenible de tierras agrícolas no solo aseguran una producción 

continua de alimentos, sino que también contribuyen a la restauración ecológica de áreas 

previamente degradadas. Este enfoque holístico fortalece tanto la resiliencia ambiental como la 

autosuficiencia alimentaria de la comunidad. 

Poe su parte, las mujeres de la comunidad Waorani han desarrollado proyectos de producción 

artesanal y manejo sostenible de recursos forestales. Estas iniciativas han fortalecido la economía 

local al proporcionar ingresos estables a través de la venta de artesanías y productos forestales 

sostenibles. Además, la preservación de 230,000 hectáreas de selva es un logro significativo que 

destaca la capacidad de los Waorani para defender sus tierras frente a la expansión de industrias 
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extractivas, asegurando así la continuidad de su estilo de vida y la protección de un vasto territorio 

amazónico. 

El proyecto de capacitación en derechos humanos y desarrollo sostenible dirigido a mujeres de 

diversas nacionalidades amazónicas ha tenido un impacto profundo en el empoderamiento 

económico y social de estas mujeres. Al adquirir conocimientos en gestión ambiental y 

conservación de prácticas ancestrales, las mujeres no solo están mejorando su situación económica, 

sino que también están desempeñando un papel activo en la preservación de su cultura y entorno. 

Este empoderamiento femenino es clave para el desarrollo sostenible y la resiliencia de las 

comunidades indígenas frente a desafíos externos. 

3.2. Impacto Socioeconómico Positivo en Comunidades Indígenas de la Amazonía 

El liderazgo de las mujeres en la implementación de iniciativas de economía circular en 

comunidades indígenas de la Amazonía ha mostrado un impacto socioeconómico significativo. 

Este impacto se ha manifestado en un aumento de la soberanía alimentaria, la diversificación de 

ingresos a través de la producción sostenible, y una mayor resiliencia económica frente a amenazas 

externas como la deforestación y la explotación de recursos naturales. A continuación, se analizan 

seis casos de éxito en la Amazonía que ilustran estos logros. 

Las mujeres Waorani en Ecuador han liderado proyectos de manejo sostenible de recursos 

forestales, centrados en la producción artesanal y la recolección de productos no maderables. Estas 

iniciativas han fortalecido la economía local al proporcionar ingresos estables, al tiempo que han 

contribuido a la preservación de vastas áreas de selva amazónica. Este enfoque ha mejorado la 

resiliencia de la comunidad frente a la deforestación y la explotación de recursos, asegurando que 

los Waorani puedan mantener su estilo de vida y proteger su entorno natural (18). 

En la Amazonía ecuatoriana, las mujeres Kichwa han liderado la implementación de sistemas 

agroforestales que integran la producción de aceites esenciales con la conservación de la 

biodiversidad. Este proyecto ha permitido diversificar los ingresos familiares mediante la venta de 

productos derivados de plantas medicinales y aromáticas. La agroforestería ha mejorado la 

soberanía alimentaria al incorporar cultivos tradicionales, mientras que la reforestación ha 

contribuido a la protección del medio (10,13). 

Las mujeres Shuar en Ecuador han implementado sistemas de cultivo y comercialización de hierbas 

medicinales, combinando prácticas tradicionales con métodos sostenibles de producción. Este 

proyecto ha diversificado los ingresos de las familias y ha contribuido a la preservación del 
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conocimiento ancestral sobre plantas medicinales. La economía circular ha permitido mantener la 

biodiversidad local y ha aumentado la resiliencia de la comunidad frente a la deforestación y la 

pérdida de recursos naturales (13,14). 

Experiencias similares se han encontrado en la región de la Selva Central de Perú, las mujeres 

Ashaninka han liderado un proyecto de agroforestería que combina la producción de café y cacao 

con la conservación forestal. Este proyecto ha permitido a la comunidad diversificar sus ingresos, 

reducir la dependencia de monocultivos y mejorar su seguridad alimentaria. Además, ha fortalecido 

la resiliencia de la comunidad frente a la deforestación, ya que el sistema agroforestal protege los 

suelos y la biodiversidad, contribuyendo a la sostenibilidad económica y ambiental (22,23). Así 

también, las mujeres Asháninka en la Amazonía brasileña han impulsado la producción de cacao 

orgánico bajo sistemas agroforestales. Esta iniciativa ha diversificado los ingresos de las familias, 

mejorando su calidad de vida y asegurando la sostenibilidad de la producción agrícola. La 

economía circular implementada ha permitido la regeneración de tierras degradadas y la 

conservación de la biodiversidad, aumentando la resistencia de la comunidad frente a la 

deforestación (22). 

En la región de Madre de Dios, Perú, las mujeres de la comunidad han formado cooperativas para 

la recolección y comercialización de productos forestales no maderables, como nueces y aceites 

esenciales. Este modelo ha generado ingresos sostenibles para las familias, disminuyendo la 

presión sobre la tala de árboles y la minería ilegal. La diversificación de ingresos ha proporcionado 

a estas comunidades una mayor estabilidad económica y una mayor capacidad para resistir las 

fluctuaciones del mercado (24–26). Por su parte, as mujeres Shipibo han establecido un sistema de 

reciclaje que convierte desechos orgánicos en compost para la agricultura. Este proyecto ha 

permitido reducir los residuos, mejorar la fertilidad del suelo y aumentar la producción agrícola. 

La venta de compost ha generado ingresos adicionales para las familias, fortaleciendo la economía 

local y aumentando la resiliencia de la comunidad frente a las fluctuaciones en la producción 

agrícola (27). 

En la región amazónica de Colombia, las mujeres Tikuna han liderado proyectos de manejo 

sostenible de la pesca, implementando prácticas que aseguran la regeneración de especies 

acuáticas. Esta iniciativa ha mejorado la seguridad alimentaria y ha generado ingresos adicionales 

mediante la venta de pescado en mercados locales. La economía circular aplicada en la pesca ha 
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protegido los ecosistemas acuáticos y ha fortalecido la capacidad de la comunidad para resistir la 

sobreexplotación de los recursos (28,29). 

3.3. Resiliencia Económica Frente a Amenazas Externas 

La tabla 2, destaca las iniciativas económicas y ambientales de las comunidades indígenas en 

respuesta a las amenazas externas, mostrando cómo han fortalecido su resiliencia. 

 

Tabla 2. Resiliencia de las comunidades en respuesta a las amenazas externas 

 

Comunidad Ubicación Iniciativa Impacto 

Económico 

Impacto 

Ambiental 

Waorani Amazonía 

ecuatoriana 

Manejo 

sostenible de 

recursos 

forestales y 

producción 

artesanal 

Protección de la 

economía local, 

generación de 

ingresos 

estables 

Preservación 

de vastas áreas 

de selva, 

manejo 

sostenible 

Shuar Amazonía 

ecuatoriana 

Agroforestería 

y producción a 

pequeña escala 

Mejora de la 

autosuficiencia 

económica 

Protección del 

medio 

ambiente, 

reforestación 

Kichwa Amazonía 

ecuatoriana 

Sistemas 

agroforestales 

Diversificación 

de ingresos, 

fortalecimiento 

de la economía 

local 

Conservación 

del entorno 

natural 

Asháninka Amazonía 

peruana 

Gobernanza 

forestal 

sostenible 

Fortalecimiento 

de la economía 

local 

Regeneración 

de áreas 

degradadas, 

protección del 

entorno 
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Tikuna Amazonía 

colombiana 

Producción 

artesanal con 

recursos 

sostenibles 

Generación de 

ingresos 

estables 

Conservación 

del bosque, 

protección de 

derechos 
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Las comunidades Waorani en la Amazonía ecuatoriana representan un ejemplo sobresaliente de 

cómo la sabiduría ancestral y las prácticas sostenibles pueden combinarse para fortalecer la 

resiliencia económica frente a los desafíos modernos. A través de la implementación de un manejo 

sostenible de los recursos forestales y la producción artesanal, los Waorani han logrado proteger 

su economía local y han demostrado una capacidad notable para resistir amenazas externas como 

la deforestación y la explotación de recursos naturales. Este enfoque no solo ha sido clave para 

asegurar la sostenibilidad a largo plazo, sino que también ha contribuido a la preservación de su 

rica herencia cultural (15). Para los Waorani, el bosque no es simplemente un recurso, sino la base 

misma de su existencia. Han implementado prácticas que conservan vastas extensiones de selva y 

garantizan que estos recursos se gestionen de manera que puedan ser utilizados por las futuras 

generaciones. La producción artesanal, utilizando materiales del bosque manejados de manera 

sostenible, ha proporcionado ingresos estables y ha permitido que los Waorani participen en la 

economía moderna sin comprometer su entorno natural. De esta forma, han conseguido mantener 

su estilo de vida tradicional mientras se adaptan con éxito a un mundo en constante cambio (30,31). 

En el caso de las mujeres Shuar, parte fundamental de las comunidades indígenas amazónicas, han 

mostrado una notable resiliencia frente a los múltiples desafíos que enfrentan en la actualidad, tales 

como la presión de las industrias extractivas y la deforestación. Tradicionalmente, estas mujeres 

han sido las guardianas de su entorno natural y las responsables de la gestión de recursos en sus 

comunidades, roles que se han vuelto aún más cruciales en un contexto de creciente globalización 

y explotación de su territorio. La resiliencia de las mujeres Shuar se manifiesta en su capacidad 
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para adaptarse y responder a estas amenazas mediante la combinación de conocimientos ancestrales 

con prácticas modernas de manejo sostenible, como la agroforestería y la producción a pequeña 

escala (32). Estas estrategias no solo buscan proteger el medio ambiente, sino también asegurar la 

autosuficiencia económica y fortalecer las estructuras sociales dentro de sus comunidades. Al 

hacerlo, las mujeres Shuar no solo resisten las presiones externas, sino que también transforman 

sus entornos, asegurando la continuidad de su cultura y su modo de vida en un mundo en constante 

cambio. Su capacidad para innovar y mantener su identidad en medio de estas adversidades es un 

testimonio de su fortaleza y de la profunda conexión que mantienen con sus territorios ancestrales 

(32).  

Las mujeres Kichwa en la Amazonía ecuatoriana han demostrado una notable capacidad de 

resiliencia frente a las presiones externas, especialmente en el contexto de la explotación de 

recursos naturales y la deforestación. A través de la implementación de sistemas agroforestales que 

combinan la producción agrícola con la conservación forestal, las mujeres Kichwa han logrado no 

solo diversificar sus fuentes de ingresos, sino también proteger el entorno natural que sustenta sus 

comunidades (10). Estas prácticas sostenibles han permitido que las mujeres Kichwa mantengan 

su estilo de vida tradicional mientras integran elementos de la economía circular, asegurando que 

sus comunidades sean menos vulnerables a las fluctuaciones económicas y las presiones de la 

industria extractiva. La resiliencia de estas mujeres no solo se manifiesta en su capacidad para 

adaptarse y resistir, sino también en su papel activo en la preservación de la cultura y el 

conocimiento ancestral, lo cual es esencial para la sostenibilidad a largo plazo de sus territorios y 

modos de vida (33). 

Casos similares los encontramos en la Amazonía peruana, la comunidad Asháninka ha encontrado 

una manera de equilibrar el conocimiento ancestral con las técnicas modernas de manejo forestal. 

Al combinar estos dos mundos, han creado un sistema de gobernanza que ha permitido la 

regeneración de áreas degradadas y asegurado un suministro constante de productos forestales. 

Esto no solo ha fortalecido su economía local, sino que también ha reducido su vulnerabilidad a 

las fluctuaciones del mercado global, protegiendo al mismo tiempo su entorno natural (34,35). En 

la Amazonía colombiana, las mujeres Tikuna han desarrollado una economía basada en la 

producción artesanal que utiliza recursos del bosque de manera sostenible. Este enfoque ha 

permitido a la comunidad generar ingresos estables y, al mismo tiempo, conservar sus tradiciones 

culturales. Al resistir las presiones externas, como la expansión de la industria maderera, las Tikuna 
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han demostrado que es posible proteger sus derechos territoriales mientras se mantiene una 

economía próspera y sostenible (36,37). La comunidad Wapishana en Guyana ha optado por 

proyectos de pesca sostenible que han reducido su dependencia de la caza y la tala de bosques. 

Estos proyectos no solo han mejorado la seguridad alimentaria, sino que también han generado 

ingresos adicionales mediante la venta de pescado en mercados locales. La resiliencia de la 

comunidad ha aumentado, permitiéndoles mantener la salud de sus ecosistemas acuáticos y su 

autosuficiencia alimentaria en un entorno cada vez más amenazado por la explotación de recursos 

(38,39). 

Los ejemplos de resiliencia económica en estas comunidades indígenas de la Amazonía reflejan 

una verdad fundamental: la combinación de prácticas sostenibles y conocimiento ancestral no solo 

fortalece la economía local, sino que también protege el entorno natural y cultural. Estas 

comunidades han encontrado formas innovadoras de resistir las presiones externas y de asegurar 

un futuro próspero para sus pueblos. Estas experiencias subrayan la importancia de continuar 

apoyando y replicando modelos de desarrollo sostenible en la Amazonía y más allá. 

 

Discusión 

Los resultados de este estudio resaltan el papel crucial que juegan las mujeres en la adopción y 

promoción de prácticas de economía circular en las comunidades indígenas de la Amazonía 

ecuatoriana. A través de diversas iniciativas lideradas por mujeres en las comunidades Kichwa, 

Shuar y Waorani, se ha demostrado que es posible lograr un desarrollo económico sostenible que 

no solo genera ingresos, sino que también protege y preserva el entorno natural. Las mujeres de la 

comunidad Kichwa han destacado por su capacidad para implementar sistemas agroforestales que 

integran la producción agrícola con la conservación de la biodiversidad (5). Este enfoque ha 

permitido no solo diversificar las fuentes de ingresos familiares, sino también mejorar la soberanía 

alimentaria, reducir la dependencia de monocultivos y fortalecer la resiliencia frente a las 

fluctuaciones del mercado global. Las prácticas agroforestales en estas comunidades no solo 

contribuyen a la sostenibilidad económica, sino que también juegan un papel clave en la 

restauración ecológica y la protección del medio ambiente, lo que es esencial para la resiliencia de 

la comunidad en un contexto de cambios climáticos y presiones extractivistas (5,6).  

Por otro lado, en la comunidad Shuar, la implementación de sistemas tradicionales como las 

chakras ha sido fundamental para mejorar la seguridad alimentaria y fomentar la reforestación y el 
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manejo sostenible de tierras agrícolas. Este enfoque no solo asegura una producción continua de 

alimentos, sino que también contribuye a la restauración ecológica de áreas previamente 

degradadas, fortaleciendo tanto la resiliencia ambiental como la autosuficiencia alimentaria de la 

comunidad (2). Las mujeres Waorani, por su parte, han liderado proyectos de manejo sostenible de 

recursos forestales y producción artesanal, lo que ha fortalecido la economía local y contribuido a 

la preservación de vastas áreas de selva amazónica. Este enfoque ha demostrado ser efectivo para 

resistir las presiones externas de industrias extractivas, asegurando la continuidad del estilo de vida 

Waorani y la protección de un vasto territorio amazónico. La capacidad de las mujeres Waorani 

para gestionar y conservar sus recursos forestales subraya la importancia de las prácticas 

tradicionales en la sostenibilidad y resiliencia de sus comunidades (18). Los casos de éxito 

presentados en este estudio subrayan que las iniciativas lideradas por mujeres no solo tienen un 

impacto positivo en la economía local, sino que también son esenciales para aumentar la resiliencia 

frente a amenazas externas como la deforestación y la explotación de recursos naturales. En las 

comunidades Kichwa, Shuar y Waorani, estas iniciativas han mejorado significativamente la 

calidad de vida al diversificar los ingresos y asegurar la autosuficiencia alimentaria, todo mientras 

protegen su entorno natural. 

La capacidad de estas mujeres para integrar conocimientos ancestrales con prácticas modernas de 

manejo sostenible muestra una notable capacidad de adaptación y resistencia frente a los desafíos 

económicos y ambientales. La economía circular, tal como se ha aplicado en estas comunidades, 

ha proporcionado un marco efectivo para fortalecer la resiliencia económica, reducir la 

dependencia de prácticas extractivas no sostenibles y asegurar un futuro más equilibrado y 

sostenible para estas comunidades. 

 

Conclusión 

La investigación realizada resalta el papel fundamental que desempeñan las mujeres en las 

comunidades indígenas de Pastaza al adoptar la economía circular como un modelo de desarrollo 

sostenible. Las mujeres Kichwa, Shuar y Waorani han logrado combinar eficazmente sus 

conocimientos ancestrales con enfoques modernos para enfrentar desafíos contemporáneos, como 

la deforestación y la explotación de recursos naturales. Estas iniciativas no solo han diversificado 

las fuentes de ingresos y mejorado la seguridad alimentaria en sus comunidades, sino que también 
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han fortalecido la resiliencia frente a las amenazas externas, asegurando la sostenibilidad a largo 

plazo de sus entornos naturales. 

Las prácticas sostenibles implementadas, como la agroforestería y la producción artesanal, han 

demostrado ser claves en la protección del medio ambiente mientras se fomenta el desarrollo 

económico. Las mujeres Kichwa, por ejemplo, han revitalizado los ecosistemas locales a través de 

sistemas agroforestales, mientras que las mujeres Shuar han utilizado su conocimiento tradicional 

para gestionar sus tierras de manera sostenible, garantizando la autosuficiencia económica. Las 

mujeres Waorani han sido esenciales en la preservación de vastas áreas de selva amazónica, 

integrando la producción artesanal con la conservación del entorno, demostrando que es posible 

generar ingresos sin comprometer la integridad ecológica. 

Estos resultados subrayan la necesidad de replicar y escalar estos modelos de desarrollo sostenible 

en otras regiones amazónicas y más allá. El liderazgo femenino es esencial para garantizar que el 

desarrollo económico y la conservación ambiental vayan de la mano, creando un futuro más 

equitativo y sostenible. Apoyar estas iniciativas es crucial para enfrentar los desafíos globales 

relacionados con la economía, el medio ambiente y la justicia social, asegurando que las 

comunidades puedan prosperar mientras protegen su cultura y su entorno. 
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