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CONCEPTOS  
 

Ayllu : En lengua Kichwa es la comunidad de parientes formada por seres humanos, miembros de la 

naturaleza y miembros de la comunidad de wacas o deidades. Se propone añadir el concepto de runa 

que incluye las nociones de naturaleza y deidad al concepto occidental de hombre como "animal 

racional". 

Chakra: La "Chakra" amazónica de las comunidades Kichwa y Kijus de la RAE es: "un espacio 

productivo ubicado dentro de la finca, manejado por la familia bajo un enfoque orgánico y biodiverso, 

valorando los conocimientos ancestrales, donde se encuentra el cacao junto a especies maderables, 

frutales, medicinales, artesanales, comestibles y ornamentales. Se maneja con una distribución que 

permite una producción equilibrada y sostenible que sirve para el consumo familiar y la venta, 

preservando el manejo agroecológico y cultural de los procesos productivos, evitando la producción 

de monocultivos". 

Ciclo Chakra-ushun-purun : momentos de crecimiento de los cultivos y etapa en el sistema Chakra 

que guían los procesos de nutrición, el cuidado del suelo y el manejo de los cultivos. 

Chakramamas: Es la autodenominación para las mujeres que gestionan el Chakra y son portadoras 

de sabiduría y recreadoras para mantenerlo vivo. 

Chakrayayas Es la autodenominación para los hombres que manejan el Chakra 

Chicha: Es el nombre que recibe la bebida de baja graduación alcohólica obtenida a partir de cereales, 

tubérculos y frutos originarios de América, cuyos almidones y azúcares son fermentados y 

transformados en alcohol por la acción de la levadura. En el caso de las comunidades kichwas 

amazónicas, esta chicha se elabora a partir de la yuca y tiene un alto simbolismo tanto por su presencia 

cotidiana como por sus usos rituales y festivos. 

Deidad:Ser sobrenatural al que se rinde culto por tener poder sobre un área específica de la realidad 

y sobre el destino de los humanos. 

Heladas: Fenómeno atmosférico que consiste en un descenso de la temperatura hasta la congelación 

del agua. 

Kuru:  En idioma Kichwa se refiere al gusano de la chonta que se colecta de la palma de chonta 

(Bactris gasipaes). 

Kichwa: Se refiere a la nacionalidad Kichwa o Quichua en español que representa a los grupos 

norteños de la cultura indígena Quechua de los que hoy es Perú y Bolivia. 

Maito : En lengua Kichwa significa envuelto y es una de las formas tradicionales de cocinar el pescado 

o pollo. 

Minga:  Reunión solidaria de amigos y vecinos para realizar labores agrícolas en común, luego de los 

cual comparten una generosa comida y bebidas por los beneficiarios.  

Muyus: Frutos de semillas grandes, o semillas de frutos comestibles.  

Naporuna: Forma kichwa de nombrar a los habitantes de la provincia de Napo. 

Sacha: En lengua Kichwa significa bosque o selva y también se utiliza para especificar los parientes 

silvestres de los cultivos como la yuca, sacha, la uva sacha. 

Sinchi warmi: En lengua Kichwa significa mujer fuerte y visionaria. 

Sumak Mikuy : En lengua Kichwa significa excelente comida. Es el nombre de la empresa 

agroindustrial campesina.  

Yachak: Una autoridad moral, una persona sabia que ha pasado por una larga y difícil iniciación. Es 

un elemento fuertemente estructurado que mantiene la cohesión del grupo, a la vez guía espiritual, 

eje social y curandero.  

Yuyos: Hierbas silvestres utilizada como condimento alimentario. 
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I. TABLA DE INFORMACIÓN RESUMEN 

Nombre/ Titulo del 

SIPAM propuesto 
La Chakra Amazónica, un sistema agroforestal tradicional manejado por 

comunidades indígenas en el provincia de Napo, Ecuador.  

Organización 

solicitante e 

información de 

contacto  

"Corporación de Asociaciones de la Chakra Amazónica" 

La corporación está integrada por las asociaciones Kallari, Wiñak, 

Tsatsayaku, Alli guayusa e Inti. 

Ministerio 

responsable e 

información de 

contacto 

Ministerio de Agricultura y Ganadería de Ecuador (MAG) 

Subsecretaría de Agricultura Familiar Campesina. Dirección: Av. 

Amazonas y Av. Eloy Alfaro Código Postal: 170516, Quito - Ecuador 

Ubicación y 

coordenadas 

geográficas 

País: Ecuador Región: Amazonía Provincia: Napo 

Cantones: Tena, Archidona, y Carlos Julio Arosemena Tola 

La zona está rodeada por 6 áreas nacionales protegidas y el río Napo. Véase 

la Figura 1 para la información geográfica del SIPAM propuesto. 

 
F igura 1: Ubicación geográfica de la zona de influencia de la Chakra 

Amazónica, Provincia del Napo, Ecuador. Fuente: Torres et al. (2022). 
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Enlaces de 

transporte entre el 

lugar y la capital y 

otras ciudades 

importantes 

La distancia desde la ciudad de Quito (capital de Ecuador) hasta Tena es de 

195,90 km, tomando la carretera E20 Baeza - Tena como principal vía de 

acceso al lugar. Desde Quito a las principales ciudades cercanas, las 

distancias son 185 km a Archidona, 195,90 km a Tena y 221 km a Carlos J. 

Arosemena Tola. 

 Área de cobertura 

(expresada en 

"ha")  

del sistema 

(Zona básica 1) y, 

cuando sea 

necesario, 

zona de 

amortiguación 1 

El área total propuesta como SIPAM es de 162.082,79 hectáreas. En esta 

área total podemos ver dos zonas: una zona núcleo de uso de la tierra de la 

Chakra amazónica y una zona circundante y de encarnación donde la 

Chakra se encuentra en el paisaje forestal amazónico. 

 

Se ha identificado una superficie de 24.264,40 ha como uso de la tierra del 

sistema agroforestal amazónico Chakra, es decir sistemas de producción 

diversificados, cuyo principal producto comercial es el cacao (Theobroma 

cacao L.) que se combinan con otros cultivos orientados al mercado como 

el café (Coffea canephora Pierre ex A. Froehner), la guayusa (Ilex guayusa 

Loes.), el plátano (Musa paradisiaca L.), la vainilla (Vanilla sp. ), e integra 

el cultivo de alimentos básicos y plantas medicinales, como la yuca 

(Manihot esculenta Crantz), la palma de chonta (Bactris gasipaes Kunth), 

y otras plantas comestibles y medicinales que permiten la seguridad y la 

soberanía alimentaria y sanitaria de los pueblos Kichwa y Kijus de la 

Amazonia ecuatoriana, que la han desarrollado durante muchos años para 

mantener sus medios de vida.   

 

Sin embargo, considerando que las parcelas de la Chakra Amazónica 

forman parte de un mosaico paisajístico megadiverso, se ha determinado 

también una zona de amortiguamiento de influencia directa, constituida por 

un paisaje boscoso cuya área de cobertura aproximada es de 162.082,79 ha, 

incluyendo áreas de bosques primarios, bosques secundarios, bosques 

degradados, Chakra Amazónica, cuerpos de agua, otras tierras, pastos, 

vegetación arbustiva herbácea y zona antropogénica (Ver Figura 1). 
 

Zonas 

agroecológicas 2 

para la agricultura 

la silvicultura, la 

pesca y la 

acuicultura 

También se ha determinado una zona total de influencia directa de la 

Chakra Amazónica en un paisaje boscoso cuya área de cobertura 

aproximada es de 162.082,79 ha, incluyendo áreas de bosques primarios, 

bosques secundarios, bosques degradados, Chakra Amazónica, cuerpos de 

agua, otras tierras, pastos, vegetación arbustiva herbácea y zona 

antropogénica (Ver Figura 1). 

 

El sistema Chakra amazónica se desarrolla en las zonas bajas (Bosque 

siempre verde Andino-Amazónico), y en el inicio de la cuenca amazónica, 

representada por el río Jatun Yaku que se convierte en el gran río Napo, uno 

de los afluentes del río Amazonas.  

 

                                                 
1 Sólo la zona central se designa como SIPAM, mientras que la zona de amorgtiguamiento puede definirse 

como un área circundante que contribuye a la conservación, gestión y sostenibilidad del sistema. La 

determinación de la zona de amortiguamiento no es obligatoria, pero es una información útil para la gestión del 

sitio. 
2 Una zona agroecológica es una unidad cartográfica de recursos terrestres, definida en términos de clima, forma 

del terreno, suelos y/o cubierta vegetal, con una gama específica de potenciales y limitaciones para el uso de la 

tierra. 
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Las altitudes medias se sitúan entre los 300 y los 800 metros sobre el nivel 

del mar, regadas por un sin fín de ríos y relieves ligeramente secos. 

Características 

topográficas 

La característica más representativa es su ubicación, en la cuenca del 

Amazonas con una mínima influencia de la cordillera oriental de los Andes.  

Tipo de clima 

 

El sitio propuesto consiste en: a) Bosque Siempre Verde Andino Montano; 

b) Bosque Siempre Verde Bajo Amazónico; c) Bosque Siempre Verde 

Andino "Ceja Andina"; y d) Bosque Siempre Verde en las estribaciones de 

los Andes. El paisaje está dominado por las pendientes en el grado de 

inclinación. El material parental de los suelos está constituido por 

sedimentos cretácicos correspondientes al levantamiento del Napo de 

naturaleza calcárea y a la formación Hollín de naturaleza sedimentaria 

arenosa, areniscas carbonatadas o micáceas, que juegan un papel 

morfogenético particular. Los suelos son franco-limosos con buen drenaje. 

Las temperaturas medias oscilan entre los 19 y los 23 grados centígrados y 

las precipitaciones medias anuales se sitúan entre los 3.600 y los 4.000 

milímetros 

Población 

aproximada  

La población en el sitio propuesto para el SIPAM es de aproximadamente 

10.000 familias indígenas amazónicas (54.000 habitantes) que están 

vinculadas a organizaciones comunitarias y sociales. 

Comunidades 

tradicionales y/o 

Poblaciones 

indígenas 

El 56,24% de la población total de la provincia de Napo se identifica como 

perteneciente a alguna de las 11 de las 14 nacionalidades indígenas de 

Ecuador (Ver Tabla 2). Los kichwas representan el 99,4% de la población 

indígena con aproximadamente 54.000 habitantes. 

Principal fuente de 

sustento 

Las principales actividades económicas de subsistencia son: Agricultura 

(56,5%), Ganadería (10%), Agricultura y Ganadería (30%) y Prestación de 

Servicios (3,5%). La diversidad natural y cultural en la provincia de Napo 

es reconocida como una zona donde se han concentrado históricamente los 

procesos de preservación y reproducción del sistema Chakra, gracias al 

arraigo cultural y a las actividades cotidianas que realizan las familias 

Kichwa y Kijus para asegurar su sustento y desarrollo socioeconómico. 
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II.  RESUMEN EJECUTIVO 
 

Sistema de Chakra Amazónica: concepto, conocimiento ancestral y soberanía 

alimentaria 

La Región Amazónica Ecuatoriana (RAE) ha estado poblada desde tiempos remotos por 

poblaciones indígenas que han co-evolucionado en el medio natural. Actualmente, los 

kichwas amazónicos son el grupo más notable en términos demográficos, representando 

más del 55% del total de las poblaciones indígenas de la RAE. Según varias 

investigaciones científicas, sus conocimientos tradicionales y prácticas culturales han 

contribuido al desarrollo de modelos de uso sostenible de la tierra. Dentro de este 

escenario, se encuentra el sistema agroforestal tradicional diversificado denominado 

" Chakra Amazónica" perteneciente a las comunidades Kichwa y Kijus de la RAE. 

 Según la definición de la Asociación KALLARI en 2013, la Chakra es: "un espacio 

productivo ubicado dentro de la finca, manejado por la familia bajo un enfoque orgánico 

y biodiverso, valorando los conocimientos ancestrales, donde se encuentra el cacao junto 

con especies maderables, frutales, medicinales, artesanales, comestibles y ornamentales. 

[Se maneja con una distribución que permite una producción equilibrada y sostenible que 

sirve para el consumo familiar y la venta, preservando el manejo agroecológico y cultural 

de los procesos productivos, evitando la producción de monocultivos". 

En cuanto a la gestión eficaz de la baja fertilidad de los suelos amazónicos, el sistema 

Chakra Amazónica es único, ya que integra los conocimientos de gestión de los bosques 

y de la cuenca de su río principal (Jatunyaku), donde la comunidad Naporuna realiza una 

serie de arreglos agroforestales para asegurar la sombra y la protección del suelo para 

producir y vivir, así como la asociación y diversificación de cultivos y técnicas para la 

retención de nutrientes y una mayor fertilidad del suelo a partir de las crecidas del río. 

Los resultados científicos son otro factor importante, que afirman que la agricultura en la 

Amazonía se desarrolla desde hace por lo menos 5.300 años, reconociendo como 

sorprendente el proceso de domesticación y uso de innumerables especies de la selva 

amazónica como: chile/ají (Capsicum spp. ), los frijoles (familia Fabaceae), la yuca 

(Manihot esculenta), la batata (Ipomea spp.), el taro o papa china (Maranta spp.), el maíz 

(Zea spp.) y el cacao (Theobroma spp.) o cacao de monte (Herrania spp.). Estas plantas 

dan una idea de las diferentes especies que han estado interactuando en un sistema mixto 

como la actual Chakra Amazónica, proporcionando una gama de alimentos que fueron 

consumidos por los antiguos habitantes, que se convirtieron en fundamentales para la 

nutrición humana, la sostenibilidad de los ecosistemas y el enriquecimiento de la 

naturaleza. 

En este contexto histórico, la actual Chakra Amazónica se refiere a una diversidad de 

sistemas agroforestales desarrollados por las comunidades Kichwa y Kijus de Napo 

(Naporuna, traducido como gente de Napo), que comparten una matriz cultural con los 

Kichwa de la zona andina de Ecuador, quienes también manejan un sistema denominado 

"Chakra Andina", con el que presentan diferencias e idiosincrasias, especialmente en su 

adaptación al ecosistema amazónico, lo que los hace diferentes en su estructura, formas de 

manejo, conocimiento ancestral, componente arbóreo y paisajes.  
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La Chakra Amazónica, por su diversidad biológica y cultural, ofrece múltiples servicios a 

las poblaciones de la RAE, que van desde la seguridad alimentaria, la prestación de 

servicios ecosistémicos, el mantenimiento de los valores culturales, la cohesión social y el 

mantenimiento de la belleza escénica a través de la gestión de un paisaje megadiverso, que 

en conjunto contribuyen a la mejora de la calidad de vida de los habitantes. Aquí, la 

soberanía alimentaria es el principal componente del sistema, caracterizado por la 

presencia de especies que proporcionan alimentos a la familia, como la yuca (Manihot 

esculenta Crantz), el plátano (Musa spp. ), el maíz (Zea mays), el chile/ají (Capsicum 

annuum), el maní (Arachis hypogaea L.), el taro [Colocasia esculenta (L.) Schott], la fruta 

de pan [Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg], guaba (Inga spp. ), especies de palmas 

como la palma de chonta (Bactris gasipaes) y el morete (Mauritia flexuosa L.f.), que se 

combinan con cultivos orientados al mercado como el cacao (Theobroma cacao L.), el café 

(Coffea canephora Pierre ex A. Froehner), la guayusa (Ilex guayusa Loes.) y la vainilla 

(Vanilla sp.) entre otras especies forestales que proporcionan frutos comestibles.   

Por lo general, toda la familia participa en el establecimiento y gestión de la Chakra 

Amazónica. La mujer visita constantemente el lugar y utiliza los productos para la 

alimentación y la medicina de la familia. El conocimiento tradicional es muy importante 

en el mantenimiento de la Chakra. Una persona que desea ser hábil en la siembra y la 

producción aprovecha la presencia de la chakramama (mujer que gestiona la Chakra y es 

portadora de la sabiduría para su gestión) para pedir que se le transmita este don (a través 

del ritual del Paju). Otras formas de transmitir el conocimiento sobre la gestión del sistema 

son los consejos de la chakramama y a través de la entrega de buenas semillas y la 

realización de buenas prácticas en el Chakra. Así, la Chakra amazónica es un espacio de 

recreación, transmisión de conocimientos y valores culturales, generando reciprocidad y 

seguridad para las familias, además de establecer roles y visibilizar la complementariedad 

entre los miembros de la familia. 

 

Sistema Chakra Amazónica: relación con los ODS 

Desde que se publicaron en 2015, la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que contiene 

17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas, se han convertido en 

herramientas de planificación y seguimiento que pueden utilizarse tanto a nivel nacional 

como local para lograr la prosperidad, la paz, la justicia, el alivio de la pobreza y la 

igualdad, así como para mitigar el cambio climático, minimizar la degradación 

medioambiental y gestionar los valores culturales, la diversidad y el patrimonio.  

 

En este marco de desarrollo holístico que presentan los ODS, el sistema Chakra 

Amazónica, gestionado por el pueblo Kichwa en las RAE, especialmente en la provincia 

de Napo, representa un potencial para el logro de al menos 12 de los 17 ODS. En este 

escenario, reconocemos el potencial para la sostenibilidad del sistema y los medios de vida 

de la población circundante, que se materializa de la siguiente manera. ODS 1: La Chakra, 

entre sus diversas funciones, permite el autoabastecimiento de alimentos, productos 

medicinales y productos de construcción; también garantiza un ingreso para el hogar, 

donde participan todos los miembros de la familia. ODS 2: La Chakra garantiza la 

seguridad y la soberanía alimentaria del hogar, y tiene una alta agrobiodiversidad, 

proporcionando alimentos a la población local. ODS 3: En la Chakra Amazónica se 
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cultivan plantas medicinales utilizadas por la población local. Además, los productos se 

cultivan sin el uso de agroquímicos. ODS 4: La Chakra es un espacio para la transferencia 

de conocimientos y saberes ancestrales. La educación en prácticas agrícolas ancestrales 

para la producción sostenible está garantizada en la Chakra. ODS 5: La Chakra es 

gestionada principalmente por las chakramamas (mujeres que transmiten los 

conocimientos de generación en generación). ODS 8: El cultivo en el sistema de la Chakra 

Amazónica con cacao proporciona entre el 38 y el 60% de los ingresos del hogar. ODS 11: 

El sistema Chakra contribuye a mantener paisajes sostenibles a nivel comunitario. ODS 

12: El Sello Chakra (un sistema de certificación avalado local y nacionalmente) encarna 

los principios del sistema Chakra que garantizan una producción sostenible. El comité de 

ética del Sello Chakra también incluye a los consumidores. ODS 13: La Chakra contribuye 

al secuestro de carbono en el suelo, la biomasa aérea, la hojarasca y las raíces. ODS 15: La 

Chakra garantiza la diversidad de la flora y la fauna en el sistema. Varios estudios han 

demostrado altos índices de diversidad en avifauna, herpetofauna, arbórea, etc. ODS 16: 

La Chakra con cacao ha fomentado la creación de asociaciones de productores en 

constante aumento, orientadas a mercados justos y a la buena gobernanza. ODS 17: La 

Corporación de Asociaciones de Chakra Amazónica del Napo, que a la fecha está 

conformada por las siguientes asociaciones: Kallari, Wiñak, Tsatsayaku, Walla Kuri, Inti 

y Amupakin, está promoviendo una alianza local y nacional que también está vinculada a 

la Alianza Global para la Agricultura Climáticamente Inteligente (GACSA). 

 

El sistema de Chakra Amazónica: Diversidad agrícola, mercados especiales y 

bioeconomía  

La diversidad agrícola de la Chakra Amazónica debe ser rescatada, ya que se trata de una 

estrategia de manejo agrícola diferente para enfrentar distintas situaciones. Las 

comunidades mantienen un proceso de aprendizaje de mercado, donde el desplome de los 

precios de algunos productos han sido una oportunidad de aprendizaje: la dependencia de 

un solo producto para la venta significa demasiada fragilidad frente a eventos externos no 

controlables localmente. Por ello, la diversidad agrícola de la Chakra se aplica también a 

los productos destinados a los mercados.  

Las asociaciones de productores han realizado investigaciones y consultas internas, y han 

evaluado la viabilidad social, técnica, medioambiental y comercial de incorporar nuevos 

productos a su oferta. En este ámbito, la producción de cacao bajo el sistema Chakra 

supone varios esfuerzos en comparación con la producción bajo otros sistemas más 

especializados. Ahora, algunas asociaciones de productores mantienen acuerdos 

comerciales con empresas que reconocen estas formas de manejo de alta biodiversidad, 

que son socialmente positivas e inclusivas, de tal manera que las normas internas 

desarrolladas por la Corporación de Asociaciones de la Chakra Amazónica, que involucran 

a Kallari, Wiñak, Tsatsayaku, Walla Kuri, Inti y Amupakin promueven una forma de 

autorregulación que contribuye a mantener mercados especiales. 

Así, la producción de cacao fino de aroma mediante el sistema tradicional Chakra en la 

Amazonía Ecuatoriana es un ejemplo de confluencia y articulación de los conocimientos 

ancestrales indígenas practicados a través del concepto del "Buen Vivir" o "Sumak 

Kausay" y las convenciones occidentales. Ha logrado posicionar un producto como el 

cacao cultivado en el sistema Chakra en mercados internacionales especiales, beneficiando 
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a las generaciones actuales y dejando un legado digno para la población kichwa y mestiza 

que adopta este sistema. 

 

Actualmente, varias plantas cultivadas en la Chakra Amazónica tienen el potencial de ser 

desarrolladas en bioproductos, especialmente para la industria farmacéutica, nutracéutica 

y cosmética, constituyendo así un escenario positivo para el fortalecimiento de este 

sistema, y promover un manejo agroproductivo libre de deforestación orientado a una 

transición ecológica, utilizando el conocimiento ancestral del sistema de la Chakra 

Amazónica como un potencial para la bioeconomía amazónica. 

 

El sistema de Chakra Amazónica: Diversidad del paisaje, carbono y resiliencia 

climática  

El paisaje que rodea el área de influencia de la Chakra Amazónica comprende las tierras 

bajas de la provincia de Napo, específicamente los cantones Carlos Julio Arosemena Tola, 

Archidona y Tena. Esta zona forma parte de la Reserva de la Biosfera Sumaco (RBS), 

reconocida por la UNESCO a través del programa El Hombre y la Biosfera (MAB) en el 

año 2000. Estos sistemas de producción también son adyacentes al Parque Nacional 

Llanganates, la Reserva Biológica Colonso Chalupas, la Reserva Ecológica Antisana y el 

Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras (Figura 1). El hecho de estar ubicado en un sitio 

amazónico megadiverso de relevancia mundial en términos ecológicos, hace del sistema 

Chakra un elemento clave para la conservación de la biodiversidad, especialmente por sus 

características de creación de varios hábitats para especies de reptiles, anfibios, aves, 

macrofauna, microfauna e invertebrados, así como por su potencial para la gestión integral 

de los recursos hídricos y del suelo. En cuanto a la relevancia de la Chakra Amazónica 

para el secuestro y almacenamiento de carbono en el suelo, la biomasa aérea y la hojarasca, 

en una hectárea de cacao en la Chakra Amazónica se almacenan entre 140 y 206 toneladas 

de carbono (C) por hectárea en el suelo, y unas 30 toneladas C/ha en la biomasa aérea del 

sistema. Esto representa entre el 42 y el 52% del carbono contenido en un bosque primario 

en esta misma zona. Esto demuestra que la Chakra Amazónica es una herramienta 

complementaria no sólo para la conservación de los recursos naturales, sino también para 

la mitigación del cambio climático a través del secuestro de carbono. 
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III.  IMPORTANCIA DEL SISTEMA PROPUESTO 

PARTE A 3.1.  Valores y características específicas 

El área propuesta como SIPAM se encuentra en la provincia de Napo y forma parte del punto 

caliente de biodiversidad y endemismo "Andes-Amazonía" (Myers, 1988). Napo está 

formado por cinco cantones: Quijos, El Chaco, Archidona, Tena y Carlos Julio Arosemena 

Tola. El sistema Chakra se desarrolla en las zonas bajas de los tres últimos cantones, en las 

zonas de piedemonte y en el inicio de la cuenca amazónica. Al 2018, el 67,52% del territorio 

de la provincia tiene una categoría de conservación legalmente reconocida dentro del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) del Ecuador (MAE, 2013), incluyendo el Parque 

Nacional Sumaco Napo-Galeras, el Parque Nacional Cayambe-Coca, el Parque Nacional 

Llanganates, el Parque Nacional Cotopaxi, la Reserva Ecológica Antisana y la Reserva 

Biológica Colonso Chalupas (Figura 2). 

 
Figura 2 : Mapa de Ecuador con la  provincia de Napo y ubicación geográfica de la zona de 

influencia del sitio SIPAM Chakra Amazónica. Fuente: Torres et al., (2022). 
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Descripción de la zona de influencia propuesta como SIPAM 

La zona total de influencia de la Chakra Amazónica propuesta como SIPAM corresponde a 

162.082,79 ha, ubicadas en las zonas bajas de los tres cantones: Archidona, Tena y 

Arosemena Tola, incluyendo áreas de bosques primarios, bosques secundarios, bosques 

degradados, Chakra, cuerpos de agua, otras tierras, pastos, vegetación arbustiva herbácea y 

zonas antropogénicas. De esta área total, 24.264,40 ha corresponden a la Chakra Amazónica 

(Ver Tabla 1 y Figura 3). En la misma tabla, se observa que cerca del 50% de esta área 

representa bosques primarios y secundarios y el 11,32% comprende bosques degradados. La 

altitud varía entre 300 y 4.800 metros sobre el nivel del mar, lo que resulta en una variedad 

ecológica que está influenciada por las lluvias que superan los 2.500 mm a 4.000 mm anuales. 

 
Tabla 1: Categorías de uso del suelo en la zona propuesta para se considerada como SIPAM 

Categoría Símbolo Superficie (ha) % 

Bosque degradado DF 18.342,30 11,32 

Bosque secundario SF 43.973,04 27,13 

Bosque primario PF 35.829,28 22,11 

Chakra Amazónica CHA 24.264,40 14,97 

Cuerpo de agua W 3.087,40 1,90 

Otros terrenos OL 457,40 0,28 

Pasto PS 26.859,73 16,57 

Vegetación arbustiva herbácea HSV 6.339,81 3,91 

Zona antrópica AZ 2.929,43 1,81 

Total (ha) 162.082,79 100,00 

Fuente: Torres et al. (2022) 

 

En este epicentro de la megadiversidad, el sistema agroforestal amazónico Chakra se 

caracteriza por su sistema de producción diversificado, cuyo principal producto comercial es 

el cacao (Theobroma cacao L.) que se combina con otros cultivos orientados al mercado 

como el café (Coffea canephora Pierre ex A. Froehner), la guayusa (Ilex guayusa Loes.), el 

plátano (Musa paradisiaca L.), la vainilla (Vanilla sp. ), e integra el cultivo de alimentos 

básicos y plantas medicinales, como la yuca (Manihot esculenta Crantz), la palma de chonta 

(Bactris gasipaes Kunth), y otras plantas comestibles y medicinales que permiten la 

seguridad y soberanía alimentaria y sanitaria de los pueblos Kichwa y Kijus de la Amazonía 

ecuatoriana, que la han desarrollado durante muchos años para sostener sus medios de vida. 

La zona de la Chakra Amazónica propuesta como SIPAM está influenciada por el río Napo 

y sus afluentes (Figura 3). 

En cuanto a la producción sostenible, la Chakra Amazónica es un sistema agroforestal 

tradicional de los pueblos indígenas de la Amazonía ecuatoriana, que combina el cultivo de 

alimentos básicos, árboles maderables, frutales y plantas ornamentales y medicinales, 

esenciales tanto para la seguridad alimentaria como para el bienestar de los pueblos indígenas 

(Coq-Huelva, 2018; Coq-Huelva, 2017; Torres et al., 2015; Perreault, 2005). Estos factores 
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son esenciales para entender su carácter adaptativo y el proceso de reproducción de la vida 

material y simbólica de la cosmovisión Kichwa y Kijus de la Amazonía Ecuatoriana. 

 
Figura 2: Mapa agroecológico y de uso de la tierra de la zona Chakra Amazónica propuesta como 

SIPAM.  Fuente: Torres et al. (2022). 

La Chakra Amazónica puede ser reconocida como una co-evolución agrícola en la Amazonía 

(Coq-Huelva et al., 2018), como un sistema espacio-temporal, desarrollado en claros de 

bosque o realces cerca de los ríos, está deliberadamente condicionado a la necesidad familiar 

de seguridad alimentaria, medicina o vivienda (Arévalo, 2009; Lu et al., 2004; Whitten y 

Whitten, 2008). La Chakra es un espacio productivo, familiar o comunitario, que mantiene 

patrones en su diseño espacial y fases bien definidas en su ciclo de manejo temporal, que 

imita los procesos naturales de sucesión o restauración de bosques, conocidos localmente 

como: Chakra-ushun-purun. El ciclo comienza con la apertura del dosel del bosque, luego 

se establecen los cultivos perennes, seguidos de los cultivos de ciclo corto interrelacionados, 

que se rotan para manejar la fertilidad del suelo y evitar la presencia de plagas y 

enfermedades; además, el excedente se maneja continuamente con especies maderables y 

frutales. El ciclo se completa con periodos de descanso y de regeneración natural (mejora). 

Estos ciclos o fases pueden tener cierta diferenciación temporal, según las condiciones 

microclimáticas o nichos ecológicos de las zonas. Cuando una Chakra va a entrar en una fase 

de reposo o de mejora, la familia prevé la adaptación de un nuevo espacio para desarrollar 

otra Chakra (aspecto itinerante del sistema), para que no se interrumpa el suministro de 

alimentos para la familia. La agricultura amazónica a través del Chakra puede definirse como 

aquella que observa, interpreta, comprende e imita la naturaleza. Existe una estructura de al 

menos tres niveles o estratos verticales, que se establecen en los diseños agroforestales para 
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la generación de cobertura y sombra, siempre en similitud con la estructura del bosque 

circundante. 

Por otro lado, el sistema busca aprovechar las crecidas del río y los aluviones. Esta relación 

con el río se basa en la necesidad de fertilizar continuamente el suelo, ya que la alta 

temperatura, la humedad y las precipitaciones generan una rápida descomposición de la 

materia orgánica y la pérdida de nutrientes por lixiviación. Esta necesidad de fertilización ha 

sido ingeniosamente satisfecha por la proximidad a los cauces de los ríos y manantiales que 

alimentan la región. Estos nacen en la cordillera oriental de los Andes y a lo largo de su curso 

transportan y almacenan una gran riqueza de minerales, nutrientes y microorganismos, que 

pueden ser incorporados en el diseño de los espacios agrícolas. 

Este diseño agroproductivo cercano a los bosques contribuye significativamente en términos 

de conectividad ecológica, asegurando la permanencia y reproducción de cientos de especies 

vegetales y animales. Para contribuir a ello, la Chakra constituye un espacio de selección y 

experimentación, en el que el cultivo está en permanente diálogo con los parientes silvestres 

que se encuentran en la selva o "sacha" en kichwa, ya que se considera que estas plantas 

almacenan valiosos genes, que a través del mejoramiento gradual mediante el cruce de 

especies permiten a los agricultores obtener híbridos fotosintéticos cada vez más eficientes. 

Estas prácticas de selección y experimentación han permitido conservar y utilizar una amplia 

biodiversidad, adaptándola a diferentes necesidades: alimentación, medicina, vivienda e 

incluso adaptación a eventos externos. En la Chakra se han identificado entre 80 y 150 

especies y variedades de productos, el 62% de los cuales se destinan a la alimentación. 

El sistema Chakra ha demostrado una interesante contribución en términos de secuestro de 

carbono y adaptación a los efectos del cambio climático, al tiempo que mantiene su condición 

de garantía de seguridad alimentaria para los Kichwa, Kijus y familias rurales de la región. 

La producción de Chakras es fundamental no sólo para la reproducción económica, sino 

también para la reproducción social y cultural. Esta representatividad se manifiesta en que 

antes de construir una casa, una familia Kichwa o Kijus prepara previamente el terreno que 

servirá de Chakra y, una vez concluida esta labor, el primer producto que se siembra es la 

yuca, que es la base de su alimentación diaria y de la preparación de la "chicha", su bebida 

tradicional (Arévalo, 2009); sólo entonces se construye la casa. Cuando se establece una 

Chakra para el matrimonio de una hija o para asegurar la provisión de alimentos básicos de 

la familia, la decisión de seleccionar las semillas se basa en aspectos culturales. El trabajo de 

selección, germinación y trasplante de las semillas son pasos estrictamente concebidos y 

realizados por las mujeres y transmiten el conocimiento de abuela a nieta y/o de madre a hija. 

El trabajo con las semillas se realiza principalmente mediante ritos de connotación sagrada. 

No todas las mujeres tienen el poder o "paju" para seleccionar e intercambiar semillas. Las 

que tienen el "paju" se someten a dietas estrictas por las que no consumen determinados 

alimentos, o manejan el calendario lunar, conocen las horas adecuadas y "curan" las semillas 

con el uso de plantas espiritualmente poderosas, entre otros actos rituales. 
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PARTE B 3.2.  Relevancia histórica 

La RAE se considera un destacado punto caliente de biodiversidad en la Tierra (Bass et al., 

2010; Myers et al., 2000), con una destacada riqueza de anfibios, aves, peces, reptiles, 

murciélagos y árboles (Jenkins et al., 2013; Bass et al., 2010; Myers et al., 2000; Mittermeier 

et al., 1998; Myer, 1988). Algunos científicos atribuyen esta megadiversidad biológica a 

factores climáticos, geográficos y volcánicos (Balslev y Renner, 1989), que de alguna manera 

han dado lugar a los 65 ecosistemas forestales de los 91 identificados en Ecuador (MAE, 

2015). Este ecosistema amazónico, que representa el 45% del territorio nacional del Ecuador, 

es el espacio en el que las comunidades nativas han desarrollado un sistema cultural de 

adaptación y comunicación con la naturaleza. Las comunidades rurales prehispánicas y sus 

descendientes a lo largo de los siglos han desarrollado diversos sistemas de producción y uso 

de los recursos ambientales para asegurar su supervivencia y la de las generaciones venideras. 

También se caracterizan por la diversidad de culturas que abarcan 11 nacionalidades 

indígenas, incluyendo dos grupos en aislamiento voluntario: los tagaeri y los taromenane 

(CONAIE, 2013; Brackelaire, 2006), además de la población migrante que se asentó durante 

las últimas décadas del siglo XX para realizar actividades agrícolas. Además de representar 

la fuente de ingresos y la seguridad alimentaria de las comunidades, la Chakra encarna 

cosmovisiones y culturas indígenas integradas material, social y espiritualmente en su 

entorno. 

Vale la pena contextualizar que, aunque varios estudios y evidencias sostienen que en 

Ecuador la agricultura se inició en la región costera c. 2.000 a.C., y posteriormente la 

tecnología se extendió a la región interandina y a la Amazonía (Naranjo P., 1991: 112), 

nuevos estudios reconocen a la Amazonía como el centro de domesticación y uso alimentario 

de varios productos mucho antes de lo que se creía era su origen incluso en Mesoamérica 

(Valdez, 2013, Lanaud C., 2012). Tal es el caso del cacao (Theobroma cacao), donde 

estudios científicos identificaron granos de almidón de cacao en vasijas de cerámica y en 

restos de piezas de alfarería, así como residuos de un compuesto del árbol del cacao y ADN 

del grano, estableciendo tres líneas de evidencia que demuestran el uso del cacao con fines 

alimenticios hace más de 5.300 años y estableciendo a la Amazonía ecuatoriana como centro 

de origen del cacao. Este proceso incluye otros productos como el chile/ají (Capsicum spp.), 

los frijoles (familia Fabaceae), la yuca (Manihot esculenta), la batata (Ipomea spp.), el taro 

o papa china (Maranta spp.), el maíz (Zea spp.), el cacao (Theobroma spp.) y el cacao de 

monte (Herrania spp.). 

De aquí surge la hipótesis de que lo que actualmente se reconoce como bosques primarios o 

secundarios amazónicos puede representar la regeneración de complejos sistemas 

agroforestales desarrollados por los habitantes amazónicos hace miles de años, que 

domesticaron el bosque para crear sistemas agroforestales integrados (Valdez (2013).  

Durante mucho tiempo, la Amazonia fue definida como una región inexplorada y 

subutilizada en términos de agricultura, debido a la composición de los suelos y a los altos 

niveles de precipitación y temperatura, presentando suelos frágiles o pobres para la 

agricultura convencional. Sin embargo, las propias comunidades nómadas, es decir, las 

especializadas en la caza, la pesca y la recolección, desarrollaron áreas de cultivo de 
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alimentos en asociación con los bosques y distribuidas en suelos ricos en sedimentos 

minerales y materia orgánica depositada en las orillas de los ríos. Estas tecnologías les 

permitieron integrarse en las redes de producción e intercambio de alimentos. Dentro de este 

contexto, una de las nacionalidades que más prevalece en la región amazónica, y 

particularmente en la provincia de Napo, es la autodenominada Kichwa amazónica. La 

cultura kichwa en la Amazonía ecuatoriana es el resultado de un proceso interétnico que 

encontraría su origen en culturas ancestrales: Kijus, Záparos, Omaguas, Tucanos, Shuar, 

Achuar, Siona, Secoya, e incluso Kichwa de la Sierra, y que actualmente se expande en un 

proceso de "kichwización" de la Amazonía, alimentado por las relaciones de mestizaje entre 

grupos y por el proceso migratorio. Las comunidades kichwas están presentes principalmente 

en la provincia de Napo y en menor medida en Orellana y Pastaza. Para ellos, el sistema de 

Chakra Amazónica, entre otras dimensiones, representa su fuente de alimentación y medios 

de vida. El término Chakra en lengua kichwa, o Chakra en español, se refiere a un espacio 

de siembra y cultivo de alimentos, medicinas, conocimientos y la vida misma de una familia 

kichwa, por lo que el concepto de "familia" va más allá del núcleo familiar y se expande a la 

comunidad y al territorio. El sistema Chakra Amazónica integra la comprensión y el manejo 

del bosque, del río Jatunyaku y de la comunidad Naporuna, y en este sentido, propone una 

serie de arreglos agroforestales, espacial y temporalmente itinerantes, que garantizan la 

sombra y la protección del suelo para producir y vivir, así como la asociación y 

diversificación de cultivos y técnicas para la retención de nutrientes y mayor fertilidad del 

suelo a partir de las crecidas del río. 

 
Figura 3: Vista panorámica de la Chakra Amazónica, comunidad de Atacapi, Alto Tena. Napo, 

Ecuador. Foto: Gabriel Grefa, 2020. 


