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Resumen ponencia:  
La pérdida de la biodiversidad y recursos naturales, visto como uno de los 
problemas ambientales más críticos de la actualidad, se fundamenta en la 
elaboración de discursos, prácticas y lógicas colonizadoras y modernizadoras 
que caracterizan una “ecogubernamentalidad”. A este régimen global se vincula 
el surgimiento de los proyectos de “bioeconomía”, que se presentan como una 
solución win-win (ganar-ganar), en la que todas las partes involucradas pueden 
tener beneficios, incluyendo la naturaleza. No obstante, contrariamente a su 
discurso positivo, en la realidad, conllevan complejos procesos de 
transformación de los territorios que promueven la mercantilización de la 
naturaleza y cambios en los comportamientos de las poblaciones. En este 
sentido, los proyectos de bioeconomía pueden convertirse en instrumentos de 
“conducta de las conductas” de poblaciones específicas.  
 
Desde el 2020, me encuentro realizando mi investigación doctoral a partir de 
dos casos de estudios con emprendimientos indígenas (Challuwa Mikuna y 
Pilchi Lodge) ubicadas en el norte de la Amazonía ecuatoriana, en la provincias 
de Sucumbíos y Orellana, en donde se han implementado diversos proyectos 
de conservación y desarrollo sostenible. 
 
En la Amazonía norte se conjugan una multiplicidad de territorios, territorios 
indígenas (con menor o mayor grado de conservación), algunas basadas en 
economías de subsistencia, pero también articuladas al mercado, a través de 
ciertos productos (agrícolas y recursos forestales), servicios (turismo) y con 
involucramiento en trabajo asalariado, en varios casos dentro de las industrias 
extractivas, entre otras. También se encuentran economías campesinas 
colonas que combinan producción para el mercado, con producción para 
autoconsumo familiar. No obstante, la producción capitalista anclada en el 
extractivismo ha subordinado a las economías de reproducción simple, 
forzando a las poblaciones locales no solo a integrarse a la economía de 
mercado, sino también modificando los deseos e intereses locales en función 
del sistema. 



	
De modo que es importante situar la Amazonía dentro de un contexto de 
colonización, explotación y extracción de recursos naturales que han generado 
enormes impactos y deterioro sobre los ecosistemas. La expansión de estas 
actividades, que incluso amenazan con empujar al bosque amazónico más allá 
de un punto de inflexión transformándola en una sabana, han generado un 
rechazo mundial (en el marco de la proliferación de los discursos ambientales) 
y desde varios sectores se ha posicionado a la Amazonía como una región 
estratégica para la conservación. En consecuencia, en esta región se han 
inyectado enormes cantidades de recursos económicos en proyectos de 
conservación y desarrollo sostenible, que han transformado de formas poco 
estudiadas los territorios y las interrelaciones de las comunidades indígenas 
con su entorno.  
 
Los proyectos estudiados fomentan el desarrollo de emprendimientos (turismo, 
artesanías, productos amazónicos) a través de incentivos económicos 
buscando generar valor agregado a ciertos recursos naturales para su posterior 
venta en circuitos de mercado. Durante la investigación se evidencia que estás 
iniciativas, en mayor o menos medida, promueven lógicas que apuntan a la 
homogeneización del comportamiento de las comunidades indígenas 
intervenidas a partir de un paquete de herramientas (capacitaciones, talleres, 
intercambios de experiencias, entre otros) que buscan convertirlos en 
emprendedores/empresarios, bajo la visión de que los bioemprendimientos 
sustituyen actividades económicas con mayor impacto ambiental y, por tanto, 
contribuyen a la conservación. La metodología aplicada es de corte cualitativo, 
utilizando entrevistas a profundidad a actores clave, observación participante, 
mapeo participativo y revisión documental.  


