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Nota sobre uso del lenguaje 

En la redacción de esta tesis se ha procurado un uso del lenguaje inclusivo con las 

diversidades étnicas y culturales, así como con las personas históricamente 

subalternizadas principalmente las mujeres. Esto se ha expresado principalmente en dos 

ámbitos lingüísticos. El primero, ha respetado los derechos culturales que incluye el uso 

de lenguas propias; por esta razón, esta tesis ha incluido el resumen en castellano, inglés, 

catalán y shuar. Este último, sobre todo, apelando a que la tesis reflexiona sobre las 

luchas del pueblo indígena Shuar en la Amazonía del Ecuador. Adicionalmente, de 

acuerdo con la Constitución del Ecuador (2008) el castellano es el idioma oficial; y el 

castellano, kichwa y shuar son idiomas oficiales de relacionamiento intercultural. Sin 

embargo, debido al contexto de colonización las lenguas indígenas han sido 

marginalizadas. De ahí, que esta tesis ha respetado ciertos términos en kichwa y shuar y 

se ofrece una traducción al español entre paréntesis. El segundo, ha procurado un uso no 

sexista del lenguaje y ha optado por visibilizar los aportes de académicas y activistas 

mujeres; por lo cual, se ha decidido respetar el uso del nombre y apellido cada vez que 

se ha nombrado a una persona. En esta misma línea, esta tesis ha escogido el modelo de 

referenciación bibliográfica Chicago, debido a que su normativa permite esta 

visibilización. Esta selección ha sido posible, gracias a la flexibilidad sobre este ámbito 

establecido en la Normativa de Tesis Doctorales de la Universidad Pompeu Fabra.  
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Resumen:  

Esta tesis por compendio de publicaciones presenta el análisis de las prácticas 

comunicacionales, como parte de los repertorios de acción colectiva de las redes 

activistas frente a la intrusión de la industria extractiva megaminera en el territorio de los 

indígenas Shuar en la Amazonía del Ecuador. Esta investigación se centra en dos 

experiencias emblemáticas surgidas entre el 2016 y el 2019: el laboratorio de creación 

audiovisual Etsa-Nantu/Cámara-Shuar y la red #SOSPuebloShuar, en Twitter. Estos 

casos revelan redes colaborativas de actores heterogéneos que comparten una 

subjetividad ecopolítica crítica frente al modelo de desarrollo y los conflictos ecosociales 

que supone la política extractiva. Al mismo tiempo, evidencian nuevos sentidos 

sustentados en una agenda interseccional que reivindica derechos humanos, culturales, 

colectivos, territoriales, de autodeterminación de los pueblos y los derechos de la 

Naturaleza. A partir de un enfoque metodológico mixto -que recurre a la etnografía 

multisituada, análisis audiovisual, análisis de redes sociales y análisis crítico de discurso 

tecnocultural- se indaga sobre las formas organizativas, relacionales y discursivas que se 

agencian en los procesos de mediación de las prácticas comunicacionales activistas. 

Como uno de los principales resultados se destacan repertorios de comunicación activista 

híbridos que optimizan estratégicamente la ecología mediática contemporánea a partir de 

la apropiación de diversas tecnologías, formatos, lenguajes, soportes y espacios para 

potenciarse a escala local, nacional e internacional.  

Palabras clave: Prácticas comunicacionales, Activismo, Luchas ecoterritoriales, 

Pueblo Shuar, Megaminería, Amazonía, Ecuador.  
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Activist media practices in eco-territorial defense against mega-mining in the 

Ecuadorian Amazon 

Abstract: 

This thesis by compendium of publications presents the analysis of media practices, as 

part of the repertoires of collective action of activist networks against the intrusion of the 

mega mining extractive industry in the territory of the Shuar indigenous people in the 

Amazon of Ecuador. This research focuses on two emblematic experiences that emerged 

between 2016 and 2019: the Etsa-Nantu/Cámara-Shuar audiovisual creation laboratory 

and the #SOSPuebloShuar network on Twitter. These cases reveal collaborative 

networks of heterogeneous actors who share a critical ecopolitical subjectivity to 

confront the development model and the ecosocial conflicts implied by the extractive 

policy. At the same time, they reveal new perspectives based on an intersectional agenda 

that vindicates human, cultural, collective, territorial and the self-determination rights of 

indigenous people and the rights of Nature. From a mixed methodological approach -that 

resorts to multi-situated ethnography, audiovisual analysis, social network analysis and 

critical analysis of technocultural discourse- we investigate the organizational, relational 

and discursive forms that are agenized in the processes of mediation of activist 

communicational practices. As one of the main results, hybrid activist communication 

repertoires that strategically optimize the contemporary media ecology through the 

appropriation of diverse technologies, formats, languages, supports and spaces to 

empower themselves on a local, national and international scale are highlighted.  

Key words: Communication practices, Activism, Eco-territorial struggles, Shuar people, 

Mega-mining, Amazonia, Ecuador.  
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Pràctiques comunicatives activistes en defensa ecoterritorial contra la megamineria 

a l'Amazònia de l'Equador. 

Resum:  

Aquesta tesi per compendi de publicacions presenta l'anàlisi de les pràctiques 

comunicatives, com a part dels repertoris d'acció col·lectiva de xarxes activistes contra 

la intrusió de la indústria extractiva megaminera al territori dels indígenes Shuar a la 

regió amazònica de l'Equador. Aquesta investigació se centra en dues experiències 

emblemàtiques sorgides entre el 2016 i el 2019: el laboratori de creació audiovisual Etsa-

Nantu/Cámara-Shuar i la xarxa #SOSPuebloShuar, a Twitter. Aquests casos revelen 

xarxes col·laboratives d'actors heterogenis que comparteixen una subjectivitat 

ecopolítica crítica davant el model de desenvolupament i conflictes ecosocials que 

suposa la política extractiva. Al mateix temps, revelen nous significats sostinguts en una 

agenda interseccional que reivindica els drets humans, culturals, col·lectius, territorials, 

d'autodeterminació dels pobles i els drets de la Natura. Des d'un enfocament metodològic 

mixt -que recorre a l'etnografia multisituada, l'anàlisi audiovisual, l'anàlisi de les xarxes 

socials i l'anàlisi crítica del discurs tecnocultural-, s'investiga les formes organitzatives, 

relacionals i discursives que s'utilitzen en els processos de mediació de pràctiques de 

comunicació activista. Com a un dels principals resultats, destaquen els repertoris de 

comunicació activista híbrid, que optimitzen estratègicament l'ecologia mediàtica 

contemporània des de l'apropiació de diferents tecnologies, formats, llenguatges, suports 

i espais per potenciar l'escala local, nacional i internacional.  

Paraules clau: Pràctiques comunicatives, Activisme, Lluites ecoterritorials, Poble 

Shuar, Megaminería, Amazonia, Equador. 
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Samenkma numkanam nunka ayamruktinian chichamrin ainia chicham paantin 

amajma. 

Sutamkemamu 

Juu takatka chicham etseramu nekas ichipsa isar, ii nunke itiur ayamrukminiatiaj tusa 

enantai jusamu, nekas juna chichamrin ainiajai irunturar najanamuiti, naa nunka initri 

irunu tsuatmakar amuktinia juarainia asamtai shuará nunke tépakmanum, samenka 

nunkanam tii itiurchat ewekamkaartatui. Tuma asamtai chicham tii nukap aujmatar aents 

nui matsatu, nii najantai, Juka jimiar takat yaunchu uwitin 2016 nuyá 2019 najamunam 

atuinia juu ainiawai Etsa-Nantu/ waakan enketai-Shuar nuyá iruntramu 

#SOSPuebloShuar. Juka nuumtak Shuarak kajernait nakamayi kui juu akasmatainiak 

tuma asamtai chicham paantin jusar ii nunke ayamruktin ii uchiri itiurcha matsamiaraink 

tusar jintiamuiti. Tuma asamtai yamaiya juinkiayamaram anentai juukar ayamrumaktin 

chichamrukmaiti, aets ayamruktin,  nii najattairi, iruntramuri, nii nunké. Umamkesa iisar 

aets matsatma, takat enkekma, yajatcham nuyá anentai patamu iaujmataar chicham 

etsereaji mash nunkanam juu chicham nekamu ati tusar tura aani ayamrumakarat tuu 

anentaimji. 

Chicham imian: Chicham etsertai, Muchitramu, Nunka suritniakur kajerniamu, Shuar 

matsatma, Nunka tsuakmakar Kuri juamu, Samankam nunka-Ecuador 
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Cultura milenaria: mi territorio 

Resistencia que no cesa, a pesar de los despojos  

Presencia que incomoda a los poderosos: mentirosos, asesinos, asquerosos 

Nos tachan de terroristas y ellos lo han vendido todo 

Aunque no tengo agua, idioma ni territorio 

Tengo el canto, la palabra, la memoria en el alma 

¡Shuarkunapak llakta pachimi kan! (¡Es el verdadero territorio de los Shuar!) 

Se escucha en la tumba como lloran las entrañas  

Se siente como drenan toda la sangre de mi Pacha 

Hay cientos de demonios que lucran de esta farsa 

Apesta a genocidio y vives el engaño en masa 

Que se detenga, sobre la Cordillera,  

la explotación minera, sin consulta y con violencia: su progreso apesta. 

Huele a muerte en la selva  

Desaparecerá la Cordillera, el agua y sus riquezas 

La comunicación fácilmente distorsionada,  

le quitan importancia y así el peso en la balanza.  

Hace que no mires que son muchos los que ordenan,  

y hasta que pienses que sí vale la pena.  

Condena: para los que atentan contra ella 

Vamos a detener los asesinos de la Tierra 

Saquen ya su maquinaria y traigan paz de vuelta 

Condena: ¡Que con la vida no se juega! 

 

 

 

(Pueblo Shuar: Lucha Eterna, rap anti minero) 

M. Ankayli ft. Taki Amaru ft. Caye Cayejera ft. Black Mama ft. Dj Mic 
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“La crisis ambiental de nuestro tiempo es el signo de una nueva era histórica. Esta encrucijada 

civilizatoria es ante todo una crisis de la racionalidad de la modernidad y remite a un problema 

del conocimiento. La degradación ambiental –la muerte entrópica del planeta– es resultado de 

las formas de conocimiento a través de las cuales la humanidad ha construido el mundo y lo ha 

destruido por su pretensión de unidad, de universalidad, de generalidad y de totalidad; por su 

objetivación y cosificación del mundo”.  

 

Enrique Leff (2007, 11) 

  



 

xvi 
 

Prefacio  

La ceremonia oficial que inauguró la política de extracción petrolera del Ecuador, el 26 

de junio de 1972, le rindió un homenaje religioso, militar y cívico al primer barril de 

crudo. Luego de viajar por primera vez por el oleoducto desde la Amazonía hasta la 

terminal de Balao, en la provincia de Esmeraldas; el “oro negro” recibió la bendición del 

Obispo de la provincia, bajo el custodio de la fuerza pública. Medios de comunicación 

nacionales e internacionales replicaron los discursos del presidente de la República, 

Guillermo Rodríguez Lara, y los representantes de la empresa transnacional Texaco-

Gulf, que invocaron al desarrollo augurando prosperidad económica a partir de las 

exportaciones de este importante “recurso natural”. Dos días después, el primer barril de 

petróleo llegó a la capital, Quito, donde se desplegó un desfile a su honor: sobre un tanque 

de guerra, escoltado por la cúpula militar, hizo un recorrido por las principales calles de 

la ciudad y se depositó en Templete de los Héroes en el Colegio Militar Eloy Alfaro, 

donde permanece hasta hoy. Esperaba convertirse en una suerte de “reliquia histórica del 

progreso”.  

Cincuenta años han pasado desde que la economía del país quedó prendada a la 

explotación de la Naturaleza, con tal acto simbólico. Medio siglo después, ninguna de 

las promesas de modernización se ha cumplido: no salimos de la pobreza, ni hemos 

mejorado las condiciones de vida. Al contario, la política extractiva ha profundizado las 

desigualdades estructurales -sociales, políticas, económicas, culturales y ecológicas- 

generando lo que Arturo Escobar denomina “conflictos de distribución” (2014); y, ha 

constatado la caducidad de los discursos modernizadores que pregonaron que explotar 

los abundantes bienes naturales en nuestro territorio bastaba para alcanzar el desarrollo. 

Se ha confirmado la “maldición de la abundancia”, en palabras de Alberto Acosta (2009). 

Paradójicamente, en las últimas dos décadas se ha vuelto a invocar este imaginario 

economicista: esta vez, con una sistemática campaña gubernamental-mediática-

empresarial permanente que promete que la “Minería es desarrollo”; y, que busca la 

legitimización de la megaminería metálica encubriendo los violentos conflictos 

ecosociales signados por el desplazamiento territorial forzado de poblaciones indígenas 

y campesinas, vía militarización y criminalización de la protesta social.  
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Emergentemente, desde la sociedad civil han proliferado un sin número de prácticas 

comunicacionales autogestionadas que se posesionan en contra de la política extractiva. 

No sólo denuncian las múltiples vulneraciones de derechos humanos, culturales, 

territoriales, colectivos, de autodeterminación de los pueblos y de la Naturaleza; sino que 

aportan en la construcción de imaginarios de otras formas posibles de re-existencia en 

clave postextractiva y de postdesarrollo. Las reflexiones que se tejen en esta tesis buscan 

comprender estas prácticas comunicacionales activistas, como una forma de acción 

colectiva de las redes que se han articulado para defender la vida humana y no humana, 

por encima del capital extractivo.  Centrado en el pueblo indígena Shuar, uno de los más 

vulnerados por la industria minera en la Amazonía del Ecuador, esta tesis explora el rol 

de lo que en palabras del líder histórico shuar, Domingo Ankuash es la “comunicación-

arma”, en defensa del territorio y otras formas posibles de organización social, política, 

económica, cultural y ecológica de la vida.  
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I MEMORIA DE TESIS 

1. Introducción 

Esta tesis por compendio de publicaciones investiga las prácticas comunicacionales 

emergentes gestadas por el activismo ecoterritorial surgido en resistencia a los proyectos 

de extractivismo megaminero que se realizan en territorio del pueblo indígena Shuar, en 

la Amazonía ecuatoriana. Se presenta el análisis de dos casos de estudio emblemáticos 

surgidos entre el año 2016 al 2019. El primero, el laboratorio de cine y audiovisual Etsa-

Nantu/Cámara-Shuar que realiza obras documentales sobre los conflictos ecosociales 

detonados por la industria extractiva, así como obras de ficción que valorizan la cultura 

Shuar desde una cosmovisión que presenta formas alternativas de relación con la 

Naturaleza. El segundo, la red de activismo #SOSPuebloShuar, surgida en Twitter, en 

uno de los episodios de mayor escalada de violencia debido a la intrusión de la 

megaminería en la comunidad Shuar de Nankints. 

Para abordar los casos de estudio, esta investigación supera la visión “mediocéntrica” y 

plantea una perspectiva interdisciplinar que permite comprender cómo las prácticas 

comunicacionales ecoterritoriales están atravesadas por aspectos políticos, sociales, 

culturales y ecológicos. De ahí, que esta tesis intersecta los estudios de comunicación, de 

movimientos sociales y ecología política, dado que sostiene que la comunicación hace 

parte fundamental de los repertorios de acción colectiva del activismo ecoterritorial. Este 

estudio se realiza desde un enfoque holístico que considera la ecología mediática 

contemporánea, como un campo dentro del cual se articulan diversos medios y 

tecnologías. Por esta razón, se trabaja con dos casos de estudio heterogéneos que 

permiten entender los complejos procesos de comunicación activista desde diversos 

actores, tecnologías, espacios, formatos y lenguajes.  

En esta línea, esta investigación se presenta en dos ejes que despliegan una perspectiva 

analítica integradora para comprender la dinámica de las prácticas y repertorios de 

comunicación activista a partir de la relación entre sus actores, tecnologías y discursos. 

El primer eje mapea los diversos actores que configuran los procesos de defensa 

ecoterritorial, para reflexionar sobre sus formas de interrelación y cooperación en el 

contexto de las prácticas comunicacionales. El segundo eje indaga sobre la comunicación 
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autogestionada, en clave alternativa, que genera sus propias construcciones discursivas 

y narrativas, con la finalidad de dotar de sentido a las reivindicaciones por las que 

pugnan. De esta manera, se logra abarcar la complejidad de los procesos de resistencia 

frente al extractivismo megaminero en el pueblo Shuar, agenciados desde la 

comunicación.  

Esta tesis se presenta bajo la modalidad de compendio de publicaciones avalada por la 

Normativa Académica sobre Estudios de Doctorado de la Universidad Pompeu Fabra, en 

su Artículo 10, Apartado 7.1. Dicha modalidad ha sido aprobada por el Acuerdo del 

Consejo de Gobierno de 2 de mayo de 2007 y modificada por Acuerdo del Consejo de 

Gobierno de 6 de octubre de 2008. De conformidad con los criterios que la Universidad 

Pompeu Fabra (2021) establece para la presentación tesis por compendio de 

publicaciones, se puede dar en dos modalidades A y B, siendo esta última la opción a la 

que se acoge este documento. La modalidad B requiere un conjunto de cuatro ítems 

publicados (o aceptados para su publicación). Dos de las publicaciones deben ser 

artículos publicados en revistas que formen parte de repertorios aceptados por agencias 

de evaluación (CARHUS Plus+ 2014, ERIH PLUS, RESH, FECYT, MIAR, Web of 

Science y Scopus). Los otros dos ítems podrían ser capítulos de libro publicados por 

editoriales de carácter académico. Esta modalidad también requiere que al menos un 

artículo esté publicado en una revista indexada en Scopus o en la colección principal de 

Web of Science; al menos uno de los artículos debe estar escrito y publicado en inglés; 

y el doctorando debe ser el primer autor en todos los artículos. Adicionalmente, el 

documento de la tesis debe contener dos secciones principales: la memoria que presente 

la investigación de forma global y explique la coherencia investigadora en una extensión 

sugerida de 20 mil palabras y el compendio de publicaciones.  

La estructura de esta tesis presenta estas dos secciones (I) y (II). La primera sección (I) 

corresponde a la memoria y desarrolla el contexto en el que surgen las prácticas 

comunicacionales emergentes en defensa ecoterritorial del pueblo Shuar; presenta los 

estudios de caso Etsa-Nantu/Cámara Shuar y #SOSPuebloShuar; desarrolla el marco 

teórico y el estado de la cuestión; expone las metodologías utilizadas y los objetivos de 

investigación; presenta los resultados y la discusión de los mismos y, finalmente, enuncia 

las conclusiones y las líneas futuras de investigación que se podrían derivar de esta tesis. 

En la segunda sección (II) se presenta el compendio de publicaciones que consta de dos 
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artículos académicos en revistas académicas y de dos capítulos de libros publicados por 

editoriales académicas.  

Esta tesis espera ser un aporte para comprender el rol de la comunicación en los 

movimientos sociales, como forma de acción colectiva y, en tanto, como parte de sus 

repertorios contenciosos. Específicamente, aporta a la comprensión de las prácticas 

comunicacionales del activismo ecoterritorial en el caso del pueblo Shuar, desde una 

mirada integradora dada la articulación cooperativa de diversos actores y 

reivindicaciones. Desde esta perspectiva, esta investigación contribuye al análisis de 

cómo las emergentes militancias ecoterritoriales han diversificado las prácticas y 

repertorios de comunicación activista, lo que ha amplificado la plataforma discusiva que 

nutre sus reivindicaciones. Esto incluye reivindicaciones étnicas y culturales, dada la 

vulneración de derechos colectivos y de autodeterminación del pueblo indígena; 

reivindicaciones territoriales que están atravesadas tanto por la lucha histórica de los 

pueblos originarios por el territorio en contextos de colonización; y reivindicaciones 

ecológicas que pugnan por un modelo alternativo de desarrollo que respete los Derechos 

de la Naturaleza en el marco del Buen Vivir como horizonte de país.  

2. Contextualización y presentación de casos de estudio  

En este apartado se despliega una contextualización que da cuenta del problema de 

investigación en el que se sitúa esta tesis. En principio, se parte del recuento del escenario 

comunicacional contemporáneo en el marco de la megaminería en la Amazonía del 

Ecuador. En un segundo momento, se explican las disputas territoriales y 

comunicacionales detonadas por la industria extractiva que confronta en la actualidad el 

pueblo Shuar. Finalmente, se presentan los estudios de caso que son objeto de estudio: 

Etsa-Nantu/Cámara-Shuar y #SOSPuebloShuar.  

2.1 Escenario comunicacional frente a la megaminería en la 

Amazonía del Ecuador 

En las dos últimas décadas, en América Latina se ha profundizado una política extractiva 

que ha desencadenado una agresiva sobreexplotación de la Naturaleza a través de las 

industrias petrolera, minera, maderera, hidroeléctrica y de agronegocios. Esta acelerada 

reprimarización de la economía responde -en buena medida- al alza de los precios de las 
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materias primas en el mercado internacional entre los años 2000 al 2013, denominado 

boom de los commodities; debido principalmente a la sed de metales de China en su 

ascenso geopolítico como potencia global (Svampa y Slipak 2015; Sacher 2017). Es así 

como, principalmente, la megaminería se ha consolidado como un nuevo medio para 

alcanzar el horizonte del progreso, que reactualiza el imaginario moderno de desarrollo. 

En este marco, este nuevo modelo de acumulación del capital legitima la expansión de 

las fronteras extractivas a partir de la ilusión “neodesarrollista”, pese a las disputas 

políticas, sociales, ecológicas y culturales que detona la intrusión del “neoextractivismo” 

(Svampa 2019, 2011). En toda la región, los conflictos ecosociales son un denominador 

común e incluyen un mecanismo sistemático de vulneración de derechos: despojo 

territorial forzado, militarización vía declaratorias de estados de excepción, 

criminalización de la protesta social, censura a la libertad de asociación y expresión, 

asesinato de líderes sociales (Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina 

2021; Environmental Atlas Justice 2021). 

Inclusive algunos gobiernos latinoamericanos que se autoafirman de izquierda 

impulsaron un “neoextractivismo progresista”, que justificaron como necesaria para la 

implementación de políticas de redistribución económica a la luz del paradigma del 

desarrollo (Gudynas 2009a). En Ecuador, el gobierno de Rafael Correa inauguró una era 

de minería a gran escala; a partir de un aparataje institucional, jurídico, fiscal y mediático 

que favoreció la inversión extranjera en el sector1, política que varios autores han 

calificado como un “festín minero” (A. Acosta et al. 2020). Esto debido a que el 15,25%2 

 
1 La creación de la Ley de Minas (2009) posibilitó la instauración de una estructura institucional compuesta 

por el Ministerio de Minas, la Agencia de Regulación y Control Minero, el Instituto Nacional de 

Investigación Geológico, Minero y Metalúrgico y la Empresa Nacional Minera. Esta legislación dejó 

insubsistente al “Mandato Minero”, expedido por la Asamblea Constituyente (2008), que impedía la 

minería en lugares con fuentes de agua. Además, promovió un plan de incentivos fiscales que eliminó un 

impuesto del 70% que desalentaba la inversión foránea en el sector minero; y, al contrario, ofreció un 

acuerdo de estabilidad fiscal a través de una política de reembolso del Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

para el sector. En este marco, el 3 de octubre de 2017, Ecuador es declarado como país de “Mejor 

oportunidad de Explotación Minera” en el evento “Annual Outstanding Achievement Awards of Mines 

and Money Americas 2017”(Minergia. Energía y Minería 2017). 

 
2 Datos obtenidos de la Agencia de Regulación y Control Minero-Catastro (enero, 2018). Se han 

concesionado 1´ 785.624 ha y 2´ 115.774 ha se encuentran en trámite. Esto corresponde al 15,25% del 

territorio nacional que tiene 25´637.000. A la fecha, no hay claridad sobre datos públicos que transparenten 

el avance de las concesiones de territorio. Únicamente el reciente anuncio del presidente de la República, 

Guillermo Lasso, sobre la reapertura del catastro minero para más concesiones a partir de enero de 2022 

(Agencia de Prensa Minera s. f.). 
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del territorio nacional se ha concesionado de forma irregular a empresas transnacionales, 

incumpliendo la Consulta Previa Libre e Informada, mandatoria en derecho 

constitucional e internacional (Ver Constitución de la República del Ecuador, 2008; y, el 

Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 No.169). A la fecha, se encuentran en 

vigencia 26 mega proyectos de extracción minera, mayoritariamente en la Amazonía: 

hogar de 11 de las 15 nacionalidades indígenas del país3 y uno de los lugares de mayor 

biodiversidad del planeta. Paradójicamente, la política extractiva megaminera contradice 

las garantías constitucionales que reconoce como principios rectores la pluriculturalidad 

e interculturalidad que amparan los derechos colectivos y de autodeterminación de los 

pueblos originarios; y, reivindica al Buen Vivir como horizonte, así como los innovadores 

Derechos de la Naturaleza. En este contexto, el campo comunicacional ha sido clave en 

la consolidación de la política extractiva. Una alianza de facto entre el gobierno, 

industrias extractivas y medios corporativos han configurado un “frente minero-estatal-

empresarial” que ha desplegado una campaña mediática permanente de “propaganda 

extractivista”, cuyo eje discursivo es “Minería es desarrollo”, que apela a los beneficios 

económicos; y “Minería responsable”, que argumenta que la tecnificación reduce el 

impacto ambiental; esto con la finalidad de ganar legitimidad social ante la opinión 

pública.  

Como respuesta a estas narrativas hegemónicas que legitiman el “neoextractivismo 

desarrollista”; desde la sociedad civil se ha gestado lo que Diana Coryat denomina como 

“media culture in defense of life and territory” (2019, 172). En Ecuador, así como en 

gran parte de Latinoamérica, han proliferado una serie de prácticas comunicacionales 

activistas gestadas a través de una articulación colaborativa entre diversos actores, en las 

que convergen reivindicaciones étnicas-culturales y ecológicas-territoriales. Esta 

dinámica resulta de una emergente militancia híbrida, cuyo ethos cruza la matriz indígena 

de lucha histórica por el territorio con la matriz ecológica antiextractiva, que Maristella 

Svampa recientemente ha conceptualizado como “giro ecoterritorial” (2011, 2019). De 

ahí, que las luchas ecoterritoriales contemporáneas han articulado estratégicamente a sus 

repertorios de acción colectiva, prácticas comunicacionales activistas desde las que se 

 
3 Las nacionalidades indígenas del Ecuador son en total 15. En la Sierra: Kichwa. En la Costa: Awá, 

Chachi, Épera, Tsáchila. En la Amazonía: Kichwa, Shuar, Achuar, Shiwiar, Sápara, Adwoa, Waorani, 

Siona, Secoya, Ai Cofán y Quijos.  
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resiste el despojo territorial  propiciado por el capital extractivo; y, se configuran sentidos 

alternativos de relacionamiento con la Naturaleza  (Vanegas-Toala 2020b, 2020a). En 

este marco, en la Amazonía ecuatoriana se han gestado múltiples procesos de 

comunicación popular, alternativa y comunitaria para la defensa del territorio frente a las 

industrias extractivas (De Castro Muniz 2020; DW Akademie 2020; A. M. Acosta 2020; 

Vanegas-Toala 2020a). 

Algunas experiencias de soberanía comunicacional y audiovisual de los pueblos 

indígenas han visibilizado sus realidades a partir de la autorepresentación, desde sus 

cosmovisiones con lengua y estética propia. Este es el caso del pueblo Sarayaku4, que 

gracias al impulso de Selvas Producciones dirigida por el cineasta kwicha Eriberto 

Gualinga, es uno de los referentes en las luchas antiextractivas a nivel nacional e 

internacional (Álvarez 2014); a nivel legal, debido a una  victoria histórica  en la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que expulsó a una petrolera de sus tierras; 

y, a nivel simbólico por impulsar su cosmovisión ancestral “Kawsak Sacha” (Selva 

Viviente, traducido del kwicha al español). Igualmente, Tawna Cine desde el Territorio5, 

surgido desde los indígenas Sápara, que recientemente obtuvieron una acción de 

protección frente a las concesiones petroleras (Fundación Regional de Asesoría en 

Derechos Humanos - Inredh 2021). También destaca el equipo de comunicación de la 

Confederación de Nacionalidades Indígenas Amazónicos (CONFENIAE), Lanceros 

Digitales6 integrado por jóvenes de diversos pueblos originarios que documentan y 

denuncian los conflictos ecosociales, principalmente, a través de redes sociales digitales.  

En una línea similar, otros procesos de comunicación vinculadas a las luchas 

antiextractivas han resultado de alianzas entre pueblos indígenas amazónicos con 

organizaciones, colectivos y movimientos sociales ecologistas. En este punto destacan, 

por ejemplo, el pueblo Waorani que obtuvo una acción de protección histórica para 

 
4 Sobre el caso Sarayaku se puede visitar su página web a través del siguiente enlace: 

http://sarayaku.org/caso-sarayaku/ 

 
5 El proyecto surge desde cineastas profesionales indígenas comprometidos con la defensa territorial. Se 

puede ampliar el proyecto en su página web: https://tawna.org/INFO 

 
6 Para ampliar información de Lanceros Digitales, se puede visitar su web a través del siguiente enlace: 

https://confeniae.net/campanas 

 

http://sarayaku.org/caso-sarayaku/
https://tawna.org/INFO
https://confeniae.net/campanas
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impedir la extracción petrolera, gracias al mapeo territorial que realizan con drones y 

cámaras en un proyecto junto a Digital Democracy (Amazon Frontlines 2019). También 

resaltan las experiencias de Sacha Manchi Escuela Ambulante de Cine y Video 

Comunitario7, Ojo Semilla Laboratorio de Cine y Audiovisual Comunitario8 y 

Lluviacomunicación9 que han realizado proyectos audiovisuales en comunidades 

afectadas o amenazadas por la intrusión petrolera y minera. Adicionalmente, varios 

movimientos ecologistas han implementado estrategias comunicacionales para 

concientizar sobre la crisis socioecológica e impedir la expansión de la frontera 

extractiva, como Yasunidos10 (Coryat 2015).  

En este contexto, se ubican el colectivo de creación audiovisual Etsa-Nantu/Cámara-

Shuar y la red #SOSPuebloShuar, casos de estudio de esta tesis. En principio se eligió 

investigar estos procesos de comunicación debido a que involucran al pueblo Shuar, una 

de las nacionalidades indígenas más vulneradas por la industria minera en sus territorios; 

y, a su vez, han tenido gran visibilidad nacional e internacional. Estos dos casos se 

seleccionaron por ser emblemáticos del giro ecoterritorial y conectan actores, discursos, 

reivindicaciones, tecnologías y espacios diversos.  

Esta proliferación de prácticas comunicacionales emergentes le hace frente al poder 

político mediático que intenta legitimar la megaminería metálica a través de diversas 

estrategias. En primer lugar, la campaña de “propaganda extractivista” que reactualiza el 

imaginario de desarrollo moderno asociado a la minería. En segundo lugar, la política 

gubernamental de regulación, control y sanción a los sistemas de comunicación propios 

de las nacionalidades indígenas amazónicas11, principalmente, las radios comunitarias; 

 
7 Una iniciativa de Fundación Aldhea y Agencia Ecologista Tegantai. Se puede ampliar el proyecto a 

través de su página web:  http://sachamanchi.aldhea.org/ 

 
8 Para ampliar información sobre Ojo Semilla Laboratorio de Cine y Audiovisual Comunitario se puede 

visitar su sitio web: http://ojosemilla.elchuro.org/ 

 
9 Para ampliar información de Lluviacomunicación, visitar su página de facebook: 

https://www.facebook.com/lluviacomunicacion  
 
10 Yasunidos es uno de los colectivos ecologistas más emblemáticos del Ecuador, para ampliar 

información visitar su web: https://sitio.yasunidos.org/ 

 
11 Históricamente las radios comunitarias autogestionadas han tenido un papel fundamental en la denuncia 

de las afectaciones socioambientales causadas por la industria extractiva en la Amazonía ecuatoriana (DW 

Akademie 2020). Por esta razón, en el 2009, cuando el presidente de la República, Rafael Correa, impulsó 

http://sachamanchi.aldhea.org/
http://ojosemilla.elchuro.org/
https://www.facebook.com/lluviacomunicacion
https://sitio.yasunidos.org/
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contexto en el que se dio el cierre y la reversión de la frecuencia de la radio shuar “La 

Voz de Arutam” (Acosta, 2020). En tercer lugar, la sistemática descalificación toda 

oposición al modelo extractivo, asociando las resistencias a una lógica irracional 

antimoderna y antiprogreso (Svampa 2019). Desde este andamiaje, se da cuenta de que 

la política extractiva disputa sentidos y poder en la arena comunicacional. Por esta razón, 

cada vez más existe mayor conciencia en los movimientos sociales y redes activistas 

ecoterritoriales, sobre la necesidad de gestar procesos de comunicación propia que 

cuestionen los sentidos hegemónicos históricos perpetuados por los medios corporativos  

narrativas gubernamentales, como lo evidencia el manifiesto de la iniciativa Pacto 

Ecosocial del Sur (2020).  

2.2 Pueblo Shuar: disputas territoriales y comunicacionales 

detonadas por la megaminería 

Los Shuar constituyen la nacionalidad indígena con mayor población en la Amazonía del 

Ecuador, con un total de 110 000 habitantes. Su territorio abarca once millones de 

hectáreas en las provincias Napo, Pastaza, Morona Santiago, Zamora Chinchipe y 

Sucumbíos (Warnaars y Van Teijlingen 2017). En su estructura política se encuentran 

varias organizaciones, en las que destacan la Federación Interprovincial de Centros Shuar 

(FICSH) y Pueblo Shuar Arutam (PSHA). A la luz del neoxtractivismo megaminero del 

país, el 70% de su territorio se ha concesionado irregularmente a las empresas 

transnacionales: Lowell-Solaris Resources Inc y EcuaSolidus (Canadá), SoldGold 

(Australia), EcuaCorriente S.A y ExplorCobres S.A (ambas propiedades de la estatal 

Tongling y CRCC, China), para consolidar los proyectos Fruta del Norte, Mirador, 

Panantza-San Carlos (Fundación ALDEA 2019). En todos los casos no se ha hecho 

efectivo el derecho a la Consulta Previa Libre e Informada; y las concesiones se han 

otorgado a través de mecanismos irregulares (Sacher 2017). Estos proyectos se ubican 

emplazados sobre la Cordillera del Cóndor, uno de los ecosistemas más sensibles y de 

 
la creación del “Proyecto Red de Medios Comunitarios Públicos y Privados”, que pretendía crear 54 radios 

comunitarias gestionadas desde el Gobierno; la iniciativa fue vista como una estrategia de disciplinamiento 

de los contenidos a través del otorgamiento de frecuencias, el control económico y la asistencia técnica. 

Esto debido a que el proyecto coincidió con la política estatal de expansión de la frontera extractiva 

petrolera y minera; y, evidentemente, con las resistencias de las poblaciones en las zonas de influencia  (A. 

M. Acosta 2020).  
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mayor biodiversidad en el planeta. De acuerdo con la información oficial, éstos hacen 

parte de los cinco proyectos estratégicos en el país dado el volumen de metales que se 

espera extraer de los mismos. La génesis de la megaminería en territorio Shuar, inició en 

el 2012 con la firma del primer contrato de explotación de cobre a cielo abierto en el 

proyecto Mirador, el más avanzado en operaciones. Desde entonces, su historia ha estado 

signada por complejos conflictos socioecológicos en los que el Estado y las 

transnacionales han desplegado un sistemático modus operandi de vulneración de 

derechos humanos, territoriales, colectivos, culturales, de autodeterminación y de la 

Naturaleza.  

La consolidación de los proyectos Mirador y Panantza-San Carlos ha resultado en los 

episodios de mayor violencia detonados por la megaminería en el país con: desalojos 

forzados de territorios, que los shuar han habitado ancestralmente12; militarización 

permanente de comunidades y proyectos que han sido cercados por la fuerza pública; 

criminalización de la protesta social y persecución política de líderes y lideresas; 

declaratorias de estados de excepción; control y censura de los sistemas de comunicación 

propios de los shuar e, inclusive, el asesinato de tres shuar defensores del territorio: 

Bosco Wisum, Freddy Taish y José Tendentza (Foro Social Panamazónico 2017). La 

disputa territorial confronta dos posturas contrapuestas; de un lado, la alianza 

gubernamental empresarial con una racionalidad economicista apela a que el territorio 

debe ser productivo y argumenta que no son tierras ancestrales; y, del otro lado, los 

indígenas shuar con una racionalidad ontológica en la que la noción de territorio está 

atravesada por una cosmovisión que plantea formas simbólicas de relacionamiento con 

la Naturaleza. Ambos proyectos se han convertido en casos emblemáticos del poder 

extractivista, han operado como una suerte de casos ejemplificadores del despojo 

territorial: en donde el afán no es sólo captar las tierras para la megaminería, sino sentar 

 
12 Los indígenas Shuar han habitado ancestralmente en la cordillera del Cóndor, desde 1100 D.C 

(Bustamante 1998). La literatura especializada argumenta que fueron el único pueblo indígena que no logró 

ser colonizado por los conquistadores españoles y los primeros misioneros. No fue sino hasta el siglo XX, 

cuando su territorio se vio expuesto a la colonización mestiza y a los misioneros Salesianos y Franciscanos. 

En 1964, surgió la Federación de Centros Shuar (FISCHS) a través de la cual iniciaron la lucha por la 

propiedad de la tierra en el contexto de la Reforma Agraria. De acuerdo con la ley ecuatoriana, debían 

demostrar que sus tierras eran productivas; por lo cual, se dedicaron a la agricultura y ganadería (Warnaars 

y Van Teijlingen 2017).  
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precedentes disciplinadores en las poblaciones, neutralizar la oposición y, sobre todo, 

orillarlas a convertirse en mano de obra como su fuente de subsistencia.  

Paralelo a este escenario, el poder gubernamental arremetió contra el sistema de 

comunicación propio de los shuar como una estrategia para debilitar su organización 

política. La radio comunitaria de la FISCH, “La Voz de Arutam” (107.3FM), ha sido 

blanco de control y censura en los momentos de mayor conflicto de la industria extractiva 

minera. Los atropellos al derecho a la comunicación más relevantes han sido los 

siguientes: en el 2010, el Consejo Nacional de Telecomunicación (CONATEL) revirtió 

la frecuencia radiofónica, argumentando que “incitaba a la violencia y al caos” (Melo 

2010). Esto en el contexto de un levantamiento de los indígenas Shuar por protestar frente 

a la Ley de Aguas -que favorece a la industria extractiva- donde murió el líder shuar 

Bosco Wisum. En el 2017, en marco del desalojo forzado en la comunidad de Nankints 

(proyecto Panatza-San Carlos), la radio fue allanada por la fuerza pública (Wambra 

Medio Digital Comunitario 2016). Esta vez, argumentó que la radio difundió un 

testimonio de Agustín Wachapá, entonces presidente de la FISCH, llamando a la 

resistencia mientras se encontraba encarcelado en una prisión de máxima seguridad, 

criminalizado por protestar. Tras una investigación de una Comisión de la Verdad, luego 

de que se interpusieran demandas, la radio volvió a funcionar; sin embargo, tras un 

cambio de directiva en la FISCH,  la línea editorial privilegió lo musical y ya no trata 

temas sociales o políticos (A. M. Acosta 2020). A esto se suma una crisis de 

fragmentación política entre la dirigencia y las bases del pueblo Shuar: un claro ejemplo, 

fue el caso de Elvis Nantip, ex presidente de la FICSH, quién viabilizó la concesión de 

territorio a la empresa EXSA; lo cual fue cuestionado por no haber sido consensuado por 

la Asamblea General y generó varias solicitudes de destitución.13 

 
13 La crisis de fragmentación política se evidenció en solicitudes asamblearias de destitución de Elvis 

Nantip, expresidente de la FISCH. La Asociación Shuar de Centros de la Nacionalidad Shuar de Bomboiza, 

a través del Oficio N. 37-2018-ACNSHB, rechazó la ilegalidad de los convenios firmados entre Elvis 

Nantip y la empresa EXSA Explorcobres S.A (20 de mayo de 2018) y la empresa Lowell Mineral 

Exploration (18 de julio de 2017). Esto debido a que el órgano máximo de toma de decisiones es la 

Asamblea General de la FISCH y, además, dichos convenios de concesión de territorio se dieron sin 

efectivizar la consulta previa, libre e informada.   
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De cara a estos hechos que evidencian la complejidad de la arremetida megaminera en el 

territorio shuar, se comprende la emergencia de una ecología de repertorios de acción 

colectiva y prácticas comunicacionales activistas, independientes y autogestionadas, que 

integran a diversos actores, tecnologías y espacios.  Como se puede observar, la Tabla 1 

(pág. 11) presenta una línea de tiempo que sitúa contextualmente el surgimiento de los 

casos de estudio Etsa-Nantu/Cámara-Shuar y el #SOSPuebloShuar como emblemáticos 

en los procesos de resistencia antiextractivista. La propuesta gráfica de la Tabla 1 busca 

generar el diálogo entre dos ejes: por un lado, los conflictos ecosociales que ha 

confrontado el pueblo Shuar; y, por otro, los repertorios contenciosos de protesta que 

incluyen marchas y plantones que tomaron el espacio público, procesos judiciales en 

defensa de los derechos vulnerados y, por supuesto, las prácticas comunicacionales que 

refieren la producción de las obras de Etsa-Nantu/Cámara-Shuar y el surgimiento del 

hashtag #SOSPuebloShuar que se tomó el espacio digital.  

 

Tabla 1. Contextualización #SOSPuebloShuar y Etsa-Nantu/Cámara-Shuar (2009-

2019)
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Elaboración propia 

Fuente: (Foro Social Panamazónico 2017; Báez et al. 2016; Sacher 2017; Acción Ecológica et al. 2017) 
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2.3 Etsa-Nantu/Cámara-Shuar 

Etsa-Nantu/Cámara-Shuar14 es un laboratorio de creación audiovisual que realiza cine 

desde el territorio y con el pueblo Shuar, comprometido con procesos de defensa 

ecoterritorial frente a la industria extractiva en la Amazonía del Ecuador. Fue fundado 

en el 2013, en una alianza independiente entre sus dos co-directores: la cineasta mestiza, 

Verenice Benítez; y, el líder histórico shuar, Domingo Ankuash. Ambos coincidieron en 

la Asamblea de los Pueblos del Sur, en el cantón El Pangui (provincia de Morona 

Santiago) el 1 de diciembre de 2013. En esta reunión emergente, convocada por las 

personas afectadas por la megaminería en la zona Sur de la Sierra y Amazonía del 

Ecuador -principalmente indígenas Shuar, Achuar y campesinos-, la discusión versó 

sobre la reciente muerte del líder shuar Freddy Taish, en un operativo perpetrado por 

militares, en el contexto del avance del extractivismo debido a los proyectos Mirador y 

Fruta del Norte. El interés de Benítez, quién milita en diversos movimientos ecologistas, 

era realizar un documental sobre los conflictos ecosociales y registraba la Asamblea; 

mientras que Ankuash participaba como líder político.15 En este espacio uno de los 

aspectos que surgieron como emergentes, fue la necesidad de generar un proceso de 

comunicación propio para confrontar el aparataje de “propaganda extractivista”, así 

como la invisibilización de los conflictos ecoterritoriales en el mainstream mediático; en 

este marco, surgió el colectivo desde una lógica colaborativa, con un ethos contestatario 

y contrainformacional.  

Actualmente, el laboratorio de creación audiovisual cuenta con el aval de la 

CONFENIAE, aunque es independiente de la estructura organizativa política del pueblo 

Shuar. El objetivo del colectivo es producir, realizar y difundir obras documentales y de 

ficción que versan sobre la complejidad que confronta el pueblo Shuar, de cara a la 

intrusión extractivista en sus territorios. En su línea documental, visibilizan tanto los 

 
14 El laboratorio cuenta con una página web (www.camara-shuar.org) donde se encuentra disponible toda 

su filmografía. Además, cuenta con una página de Facebook: Etsa-Nantu/Cámara Shuar. 

15 Ver el registro de la Asamblea de los pueblos del Sur: 

https://www.youtube.com/watch?v=VSX8TvViTfI 

 

 

http://www.camara-shuar.org/
https://www.youtube.com/watch?v=VSX8TvViTfI
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conflictos ecosociales en la Cordillera del Cóndor; así como la cultura Shuar a través de 

obras que retratan la vida cotidiana de los indígenas en sus comunidades. En su línea de 

ficción, generan videos cuyas narrativas revitalizan la mitología Shuar, desde una lógica 

participativa. El colectivo está integrado por población indígena y no indígena: un equipo 

de aproximadamente veinte personas, mayoritariamente, del Centro Shuar Kupiamais y 

de los Centros Shuar Shiram-Entsa y Ayantaz; así como también activistas ecologistas, 

cineastas profesionales expertos en antropología visual y académicos investigadores en 

temas de ecología política. Desde el año de su creación, el colectivo ha generado una 

serie de talleres de formación cinematográfica y audiovisual, que se han coordinado en 

colaboración con diversas organizaciones del tercer sector. Esta forma organizativa hace 

que sea un colectivo híbrido en clave intercultural de diálogo de saberes; articulada a una 

dinámica translocal, ya que conecta territorios rurales y urbanos a través de los procesos 

audiovisuales de producción, circulación y difusión.  

Respecto a sus formas de producción, trabajan con diversas modalidades: creación 

colectiva, creación indígena y mixta. En sus obras de producción colectiva y mixta, 

participan actores diversos como académicos y activistas que colaboran en el rol de 

investigadores; y, los miembros indígenas shuar del equipo de Etsa-Nantu/Cámara-Shuar 

aportan con las narrativas propias para presentar la realidad del territorio. En sus obras 

de creación indígena, el proceso de producción se genera de forma autónoma tanto en el 

guion, cámara y dirección; y, reciben el acompañamiento técnico, sobre todo, para el 

proceso de edición. Generalmente, su forma de organización se dinamiza en una lógica 

horizontal en la que participan indígenas y no indígenas; en el que los roles de trabajo de 

producción se asumen de forma voluntaria, acorde al interés de cada integrante. En estas 

modalidades, a la fecha, han producido un total de doce documentales y de tres obras de 

ficción. A continuación, se detallan las obras:  

 

Documentales. En esta línea se han producido varias obras que recontextualizan 

y problematizan los conflictos socioecológicos, que supone el capital extractivo 

en territorio del pueblo Shuar. Estas narrativas se dan desde la mirada, lenguaje y 

estética propia de los indígenas y mestizos que confrontan las amenazas de la 

intrusión megaminera. Han realizado las siguientes obras: Domingo Ankuash (en 

producción); Nankints, La otra historia (2019); ¿Quién mató a José Tendenztza? 
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(2017); Genealogía de un territorio en disputa (2017); José Tendents. Defensor 

de la Cordillera del Cóndor, Tundayme (2015); Alternativas Vivas (2015); Visita 

inesperada (2014); Sarayaku (2014). A su vez, también han realizado 

documentales sustentados en la cultura shuar y su cosmología, con los que 

retratan las vivencias cotidianas alrededor de las relaciones de los indígenas con 

la selva; estas van desde acciones materiales, como la pesca y la agricultura; hasta 

relaciones simbólicas espirituales, como la ontología animista que sostienen con 

la Naturaleza. En este marco, han realizado los siguientes filmes: La fiesta de la 

chonta (2020); Aja Shuar (2014); Secar la pecera (2014); Bañar al río (2014). 

Ficción: En esta línea han producido las siguientes obras, que presentan las 

mitologías de la cultura Shuar, que narran historias donde se presentan espíritus 

de la selva que evocan la cosmovisión del pueblo indígena y reivindican una 

racionalidad no occidental: La historia de Nunkui (en producción), Iwianch 

(2014) y Tsunki (2014).  

 

En tanto a sus formas de difusión de sus producciones, el laboratorio de creación 

audiovisual ha exhibido sus obras en múltiples espacios nacionales e internacionales16: 

en primer lugar, en las comunidades amazónicas en las que trabaja; en segundo lugar, en 

eventos académicos y culturales que generalmente son cine foros con presencia de sus 

 

16 A nivel nacional: “Coloquio Internacional de Visualidad y Poder. Giro Visual de las luchas 

socioambientales” (2020, Universidad Andina Simón Bolívar); Retrospectiva de Etsa-Nantu/Cámara-

Shuar “Ami cine de Cotacachi-Ecuador” (febrero 2019); Participación en la muestra "30 años de cine de 

Pueblos y Nacionalidades", Casa de la Cultura de Quito-Ecuador (abril 2019); Encuentro internacional 

“Yapánkam: las voces de la investigación en la Alta Amazonía ecuatoriana (Sevilla Don Bosco-Ecuador, 

abril 2018); Participación en el foro: Comunicación alternativa y conflicto minero, en la Universidad 

Salesiana, Quito-Ecuador (enero 2018) ; Cine Ocho y Medio, Quito-Ecuador (febrero 2018) ; Ciclo de cine 

en los barrios organizado por Minka Urbana, Quito-Ecuador (enero 2017); Cine foro Universidad Central 

del Ecuador (mayo 2017); Festival Ojo al Sanchocho (octubre 2017); Conferencia en la Universidad 

Andina Simón Bolívar, Quito-Ecuador (diciembre 2017);  Festival Kikinyari de cine y video de los Pueblos 

y Nacionalidades, Quito-Ecuador (marzo 2015); Encuentro Nacional de comunicación comunitaria en la 

Universidad Andina, Quito-Ecuador (octubre 2014); Encuentro Internacional de Cine Comunitario, 

Cotacachi-Ecuador (noviembre 2014); Taller de video comunitario: "Sarayaku: imagen de resistencia y 

alternativas" organizado por el colectivo El Churo, Sarayaku-Ecuador (noviembre 2014); Programa radial 

Doxológico de Flacso Radio, Quito-Ecuador (2014). A nivel internacional:  proyección del cortometraje 

Tsunki en el ciclo de cine independiente de Latinoamérica, Barcelona-España (diciembre 2018); festival 

de CineLatino, Sala: Espace des diversités, organizado por el colectivo Cambuche, Toulouse-Francia 

(marzo 2017); UNFIX NYC Festival, NY-EEUU (2017); Festival de cine militante Pico y Pala, Paris-

Francia (abril 2015); Club de cine militante y feminista de la Universidad Paris 8, Saint-Denis-Francia 

(abril 2015); Festival internacional de cine de Douarnenez, Douranenez-Francia (agosto 2015); Programa 

radial en "Radio Libertaire", emisión: "La Tribuna des Amériques": Alternativas, proyectos, (2015); 

Festival Mundial contra el capitalismo, Chiapas-México (enero 2015). 

https://www.facebook.com/watch/?v=720981274962438
http://casadelacultura.gob.ec/?ar_id=11&no_id=13950&palabrasclaves=Cineastas,%20Ind%EF%BF%BDgenas,%20CCE&title=Cineastas%20ind%C3%ADgenas%20exponen%20sus%20pel%C3%ADculas
http://casadelacultura.gob.ec/?ar_id=11&no_id=13950&palabrasclaves=Cineastas,%20Ind%EF%BF%BDgenas,%20CCE&title=Cineastas%20ind%C3%ADgenas%20exponen%20sus%20pel%C3%ADculas
https://blog.ups.edu.ec/ups-evento-10864815-foro-comunicacion-alternativa-y-conflicto-minero/
https://blog.ups.edu.ec/ups-evento-10864815-foro-comunicacion-alternativa-y-conflicto-minero/
http://www.ochoymedio.net/camara-shuar
https://uasb.edu.ec/contenido?conferencia-etsa-nantu-camara-shuar-creando-imagenes-en-un-territorio-en-conflicto-
https://uasb.edu.ec/contenido?conferencia-etsa-nantu-camara-shuar-creando-imagenes-en-un-territorio-en-conflicto-
http://www.flacso-radio.ec/index.php/programas/academicos/doxologico/814-cordelcondor.html
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miembros; y, en tercer lugar, en espacios militantes activistas y festivales de cine 

nacionales e internacionales. De esta forma, Etsa-Nantu/Cámara-Shuar, con sus prácticas 

comunicacionales audiovisuales, se ha posesionado como un referente sobre las luchas 

ecoterritoriales a través de la reivindicación étnica-cultural del pueblo Shuar, gracias a 

que ha tenido un impacto importante a nivel local, nacional, regional e internacional.  

 

2.4 #SOSPuebloShuar  

El hashtag #SOSPuebloShuar surgió en redes sociales digitales, principalmente en 

Twitter, ante la emergencia provocada por el operativo militar de desalojo forzado de la 

población de la comunidad shuar de Nankints, ubicada en provincia Morona Santiago, 

parroquia Panantza, cantón San Juan Bosco. El despojo territorial pretendía instalar el 

campamento base del proyecto de extracción megaminera “Panantza-San Carlos”17, 

considerado estratégico debido a que ese territorio contiene el 60% de reservas de cobre 

del país y, según expertos, es el segundo yacimiento de cobre más grande del mundo. El 

conflicto se prolongó por varios meses, entre agosto y diciembre de 2016, y ha sido uno 

de los procesos más violentos de vulneración de derechos humanos, territoriales, 

colectivos, culturales y de autodeterminación en la historia de la megaminería del país. 

Este hashtag se convirtió en uno de los casos emblemáticos en la ecología mediática de 

prácticas comunicacionales activistas, que jugó un rol protagónico en la visibilización 

del conflicto a escala nacional y transnacional. #SOSPuebloShuar articuló una red de 

activismo ecoterritorial en la que participaron actores heterogéneos: movimiento 

indígena; movimientos y colectivos diversos, principalmente, ecologistas; 

organizaciones de derechos humanos; organizaciones no gubernamentales (ONGs); 

medios de comunicación alternativos, comunitarios, ciudadanos; académicos 

comprometidos y activistas de diversos campos. Esto se reflejó en una base de datos que 

recopiló 32 835 tweets que utilizaron el hashtag, entre el 16 de diciembre de 2016 al 28 

 
17 El conflicto en esta región se debe a que el proyecto minero se encuentra sobre el territorio Shuar: 

poblado por indígena y colonos mestizos. En el 2006, las poblaciones desplazadas protagonizaron una 

acción de recuperación de la tierra sobre el campamento minero recuperando el control territorial. El 

conflicto de intereses versa sobre la ilegalidad de las concesiones mineras y además sobre una adquisición 

irregular de tierras por parte de la empresa Explorcobres SA. Dicha adquisición ilegal se dio en la década 

de 1990, cuando el extinto Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria (IERAC) adjudicó unas tierras de 

forma irregular a un individuo que, posteriormente, cedió las tierras a la empresa transnacional 

(Observatorio de Conflictos Sociombientales del Ecuador 2021).  
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de mayo de 2017, con un pico en los días de mayor escalada de violencia en el territorio 

Shuar18. A continuación, se ofrece una breve contextualización de los procesos en los 

que surgió el mismo.  

El conflicto inició el 11 de agosto de 2016, cuando las Fuerzas Armadas desplegaron un 

operativo desproporcionado con 2000 mil policías y militares para desalojar 

forzosamente a la población de la comunidad de Nankints, que sumaban 32 personas 

entre indígenas shuar y colonos mestizos. A través de una orden del Ministerio del 

Interior se autorizó el desalojo de la comunidad, para entregar este territorio a la empresa 

minera china Explorcobres S.A (EXSA) pese a las irregularidades en la concesión de ese 

territorio que no contempló la Consulta Previa, Libe e Informada; y, con una licencia 

basada en un estudio de impacto ambiental, presentado hace diez años en un contexto de 

legislación ambiental distinto y, por supuesto, no vigente. El operativo fue sorpresivo, 

sin previo aviso legal, e incluyó maquinaria pesada como retroexcavadoras que 

literalmente enterraron la comunidad; de modo, que sus pobladores perdieron sus casas, 

pertenencias, así como sus cultivos y animales que representaban su principal fuente de 

subsistencia. Las familias desplazadas se refugiaron en las comunidades shuar vecinas, 

de Tsuntsuim, Tink y Warints donde recibieron apoyo de la sociedad civil, sin ninguna 

medida de contención o reparación de parte del Estado. Desde entonces, lo que fue la 

comunidad de Nankints se mantiene bajo militarización permanente que custodia el 

campamento minero, irónicamente, denominado “La Esperanza”.  

La disputa territorial fue en escalada a partir del 21 de noviembre de 2016, cuando varios 

comuneros realizaron una acción de recuperación su tierra. Los días siguientes estuvieron 

signados por fuertes enfrentamientos que incluyeron asedio terrestre y aéreo de la fuerza 

pública sobre la comunidad de Nankints y el bloqueo de caminos impidiendo la libre 

movilidad en la provincia. El 14 de diciembre del 2016, el Gobierno declaró estado de 

excepción -que implica la suspensión de derechos constitucionales a la libertad de 

expresión, asociación, tránsito e inviolabilidad del domicilio- acompañado de la 

militarización de Morona Santiago. Esta medida debido a los conflictos que habían 

dejado como saldo varias personas heridas graves, un policía muerto a fusil en un cruce 

 

18 El alcance transnacional del hashtag #SOSPuebloShuar se evidenció en un total de 7621 colaboradores 

de los tweets, que en un 81% fueron escritos en idioma español; y, un 19% se realizaron en diversas lenguas 

como el inglés, catalán, portugués, francés, alemán, rumano e indonesio.  
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de fuego entre fuerzas armadas y civiles desarmados. En este marco, el Ministerio del 

Interior ofreció una recompensa de 50 mil dólares por información de los supuestos shuar 

responsables de la muerte del agente policial y, además, abrió procesos judiciales a 

indígenas criminalizados por protestar. El 18 de diciembre de 2016, las comunidades de 

Tsuntsuim, Tink y Warints, lugar de acogida de los refugiados, recibió un ataque 

perpetuado por militares. El 21 de diciembre de 2016, la fuerza pública allanó la sede de 

la FISCH para incautar documentos; y, detuvo a su entonces presidente, Agustín 

Wachapá, por el delito de “incitación a la discordia” (Federación Internacional de 

Derechos Humanos 2017). En este contexto, otro agravante de la crisis fue la estrategia 

gubernamental-empresarial que vulneró los derechos de comunicación del pueblo Shuar, 

a través del allanamiento de la radio “La Voz de Arutam”, por difundir un testimonio de 

Wachapá mientras se encontraba en prisión.  

Este conjunto de acontecimientos generó que, desde la sociedad civil, surgiera una 

campaña por la reivindicación de los derechos territoriales ancestrales del pueblo Shuar 

que articuló la red de activismo #SOSPuebloShuar. Aunque los primeros tweets que 

utilizaron el hashtag frente a la emergencia de Nankints, los emitieron desde la 

Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía del Ecuador 

(CONFENIAE) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) 

el 16 de diciembre de 2016; de forma espontánea, se fueron sumando diversos actores 

como ONGs ecologistas y otras organizaciones de derechos humanos, así como medios 

de comunicación alternativos, comunitarios y especializados. La fundación Acción 

Ecológica, que trabaja en el país hace más de treinta años, propuso la iniciativa de crear 

una comisión para la verdad que esclareciera la situación territorial del pueblo Shuar y el 

impacto ambiental en la Cordillera del Cóndor. Sin embargo, el 20 de diciembre de 2016, 

el Ministerio del Ambiente, por solicitud del Ministerio del Interior, les notificó el inicio 

de un procedimiento administrativo para su disolución, argumentando que se alejaba de 

los principios con el cual se aprobó su creación (Pressenza International Press Agency 

2016). De ahí, que paralelamente surgió el #SOSAcciónEcológica en el proceso de 

resistencia. En este marco, la ciudadanía se apropió de estos hashtags para expresar 

solidaridad frente a los atropellos detonados por la racionalidad del capital extractivo.  
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3. Marco Teórico  

En este acápite se presentan las intersecciones entre los diversos campos de estudio que 

nutren esta tesis en clave interdisciplinar, así como los conceptos fundantes que se 

emplean en esta investigación. En principio, conviene puntualizar que la perspectiva 

teórica de esta tesis coloca a la comunicación en el centro a partir del enfoque de las 

prácticas. No obstante, para el análisis de las prácticas comunicacionales activistas 

ecoterritoriales, este estudio se nutre del campo de la sociología de los movimientos 

sociales ambientales de donde toma el concepto del “giro ecoterritorial”; y, del campo 

de la ecología política crítica latinoamericana de donde bebe de la noción del “giro 

biocéntrico”. En esta memoria, este apartado no tiene como objetivo repetir los marcos 

teóricos que ya han sido abordados en cada una de las publicaciones que hacen parte de 

esta tesis por compendio, sino darle una contextualización y estructuración que evidencie 

la coherencia investigadora de las publicaciones que hacen parte de esta tesis por 

modalidad de compendio.  

Su estrategia expositiva se desarrolla en tres apartados. El primero busca ser un paraguas 

teórico que desarrolla la literatura respecto a la comunicación de los movimientos 

sociales, desde la noción de la práctica. En este se presentarán conceptos clave como 

“repertorio de comunicación activista”, “activismo mediático híbrido”, “tecnopolítica”, 

“movilización transmedia” y “oportunidades estructurales de mediación”. El segundo 

aterriza en la comunicación de los movimientos sociales ecologistas; para lo cual, parte 

de la explicación del concepto del “giro ecoterritorial” para generar un diálogo con 

aportes como “comunicación para el cambio ecosocial” y “comunicación para la defensa 

de la vida y el territorio”. El tercero se focaliza en la comunicación nutrida de 

racionalidades no occidentales que superan el antropocentrismo, desde la perspectiva del 

“giro biocéntrico”. En este se presentan los aportes de la “comunicación y el Buen Vivir” 

y los aportes del “multinaturalismo perspectivista” en la comunicación. A continuación, 

la Figura 1. (pág. 19) representa la interdisciplinariedad de esta investigación:  

Figura 1. Diagrama de intersección de campos de conocimiento de esta 

tesis. 
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Nota. Diagrama que intersecta los campos de conocimiento en los que se enmarca esta tesis, para 

destacar el carácter interdisciplinar de la misma. Elaboración propia.  

3.1 Prácticas comunicacionales, movimientos sociales y activismo 

En los últimos treinta años han proliferado diversas investigaciones que han teorizado 

sobre el rol que juega la comunicación en los movimientos sociales, sea como un 

dinamizador de la acción colectiva, la identidad colectiva u oportunidad política. Si bien, 

gran parte de la literatura tiende a centrarse en el rol instrumental y funcionalista de la 

comunicación desde el lente del determinismo tecnológico, como acota Emiliano Treré 

(2020); actualmente, varios estudios han dado un giro hacia la noción de prácticas, lo 

cual supera el reduccionismo en la comprensión de la dinámica comunicacional de los 

movimientos sociales (Treré 2020; Cammaerts 2012; Mattoni y Treré 2014; Mattoni 

2013). Este cambio de paradigma en este emergente campo de estudio, puede explicarse 

como un eco de los aportes que generó la concepción de prácticas mediáticas; que se 

produjo en el contexto anglosajón, a partir del pensamiento de Nick Couldry (2004); y, 

en América Latina, con el aporte de Jesús Martín-Barbero (1987). En “Theorising media 

as practice” (2004), Couldry plantea que los medios deben estudiarse tanto desde las 

prácticas sociales que los configuran, como las que se detonan a partir de estos. Mientras 

que en “De los medios a las mediaciones” (1987), Martín-Barbero piensa a la 

comunicación desde los procesos culturales, sociales, económicos y políticos que se 

configuran en ésta, más allá del enfoque mediacéntrico. Desde este andamiaje, esta tesis 

Estudios de 
comunicación

Estudios de 
ecología política 

Estudios de 
movimientos 

sociales 
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recurre a perspectiva holística de la pluralidad de las prácticas comunicacionales de los 

movimientos sociales y el activismo, más allá que solamente los medios de estos.  

Aunque la perspectiva de las prácticas comunicacionales activistas es relativamente 

reciente; históricamente, es necesario reconocer que la Escuela Latinoamericana de 

Comunicación adoptó este enfoque para el estudio de las múltiples luchas políticas, 

sociales y culturales que se agenciaron desde procesos de la comunicación; y, que fueron 

teorizadas como comunicación popular, alternativa, comunitaria, ciudadana, para 

desarrollo y para el cambio social (Barranquero y Treré 2021). Muchos de estos aportes 

en un diálogo entre académicos del Sur y el Norte global, fueron recogidos en la 

“Antología de comunicación para el cambio social”  (Gumucio-Dagron y Tufte 2008).  

A su vez, en el contexto anglosajón también se han generado marcos teóricos para 

comprensión de los medios de comunicación de los movimientos sociales, sobre todo, 

desde el paradigma de lo alternativo en donde son de relevancia los aportes de “Radical 

media: rebelious communication and social movements” (Downing y Villareal Ford 

2010) y “Encyclopedia of social movement media” (Downing 2010) y “Alternative 

media” (Atton 2002). Recientemente, la noción de las prácticas mediáticas activistas ha 

sido recogido en uno de los capítulos del libro “Citizen Media and Practice. Currents, 

Connections, Challenges” (Stephansen y Treré 2020). 

Emiliano Treré (2020) es uno de los académicos de referencia este campo que intersecta 

las prácticas mediáticas y el activismo; explica que éstas corresponden a las acciones 

ejecutadas por los actores de movimientos sociales en la política contenciosa, a través de 

la interacción en la ecología mediática contemporánea para construir significados, 

identidades colectivas e imaginarios sociales (Treré 2020, 33). En esta línea, esta 

investigación parte de este enfoque holístico para comprender a las prácticas 

comunicacionales activistas como la pluralidad de acciones comunicacionales desde las 

que se configura la agencia política y social de los sujetos que hacen parte de un 

movimiento social o de un proceso de activismo, en el marco de la política contenciosa. 

Dichas prácticas han de comprenderse mucho más allá de la mediatización, e implican 

las formas dinámicas y estratégicas con las que interactúan sujetos, tecnologías, medios 

y espacios diversos; con la finalidad de dotar de sentido y visibilizar sus reivindicaciones, 

generar procesos organizativos, configurar su identidad colectiva, sumar simpatizantes 

y, finalmente, como parte de sus repertorios de acción contenciosa. En efecto, esta 
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premisa parte de la concepción de Alberto Melucci (1999) que considera que la 

naturaleza de los movimientos sociales es inminentemente comunicativa, ya que 

representan desafíos simbólicos al establishment al confrontar los códigos dominantes y 

gestar procesos de significación alternativa: “los movimientos son medios que nos hablan 

por medio de la acción” (1999, 126). Esta postura se complementa con la reflexión de 

Guiomar Rovira (2017) que resalta que el cambio más significativo de los movimientos 

sociales contemporáneos es su marcada dimensión comunicacional, con lo que sentencia: 

“la acción colectiva contenciosa, se volvió acción comunicativa” (2017, 94). 

3.1.1 Repertorios de comunicación activista, procesos y 

oportunidades de mediación  

La noción de “mediación” -inspirada en la obra fundacional de Martín-Barbero (1987)- 

ha generado gran influencia en las formas en las que se ha teorizado las prácticas 

mediáticas de los movimientos sociales y el activismo. Este giro epistemológico nutre 

este campo, ya que refiere los procesos de agencia en la que los activistas se relacionan 

con el entorno mediático, en un contexto signado por la lucha por la visibilidad. Por un 

lado, hace referencia a las formas de producción y apropiación de tecnologías mediáticas 

para generar sus propios medios independientes, donde configuran y difunden los 

discursos que dotan de significación sus reivindicaciones; y, por otro lado, también evoca 

al consumo de información de forma crítica, lo que condiciona las relaciones que 

mantienen con los medios masivos y otros actores sociales (Cammaerts, Mattoni, y 

McCurdy 2013; Mattoni y Treré 2014; Cammaerts 2012). Desde estas premisas, se 

comprende que las prácticas sociales de los movimientos -que incluyen los procesos de 

participación de sus miembros, formas de organización de acciones contenciosas y las 

acciones simbólicas que configuran su identidad colectiva-, se agencian desde los 

procesos de mediación detonados de sus prácticas comunicacionales. 

En este contexto, Alice Mattoni (2013) ha propuesto la noción de “activism media 

practice” para designar las acciones de comunicación estratégica que gestan los 

movimientos sociales, en la fase latente y visible de la movilización, con las que 

interactúan en tres campos: con los agentes mediáticos, como periodistas y 

relacionadores públicos; con las tecnologías, sean digitales o análogas; y, con el entorno 

mediático que incluye tanto sus prácticas comunicacionales autogestionadas e 
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independentes, así como las interacciones con los medios convencionales. En este 

contexto, Mattoni argumenta que existe un vínculo entre los repertorios de acción 

contenciosa y los repertorios de comunicación activista. Los primeros refieren al 

conjunto de acciones políticas estratégicas que ejecutan los movimientos sociales para 

alcanzar objetivos comunes (Tarrow 1997; Tilly y Wood 2010). No obstante, éstos están 

supeditados a la “estructura de oportunidades políticas”, entendidas como  las 

condiciones del entorno político que estimulan o desalientan a los movimientos sociales 

a generar acciones colectivas (Tarrow 1997, 49). Cada vez más, existe mayor conciencia 

de que el entorno mediático hace parte de dicha estructura de oportunidades; y, en tanto, 

influye en la probabilidad de que el movimiento social alcance sus objetivos. En este 

marco, Mattoni concluye que los repertorios de comunicación se definen como el 

conjunto de prácticas mediáticas activistas, dinámicas y situadas, que se ejecutan a partir 

de la comprensión del entorno mediático como oportunidad política (2013, 51) y esto 

hace parte de su proceso de mediación.  

En una línea similar, el concepto de “mediation opportunnity structure”, desarrollado por 

Bart Cammaerts (2012, 120), vincula los prácticas de  comunicación de los movimientos 

sociales contemporáneos con la lógica de los repertorios de protesta. Desde este cruce, 

propone que existe una triada de oportunidades estructurales de mediación: discursivas, 

mediáticas y de interconexión en red. Las oportunidades discursivas refieren a los 

procesos de “self-mediation”, -automediación- en la que los movimientos sociales 

construyen narrativas propias, en clave contrainformacional, motivados por la necesidad 

de autorepresentación discursiva para generar marcos de significación e identidad 

colectiva. Las oportunidades mediáticas aluden a las distintas acciones contenciosas con 

las que los miembros de movimientos sociales y procesos activistas intentan captar la 

atención mediática; con la finalidad de amplificar sus demandas en el entorno mediático 

y ganar legitimidad en la opinión pública. Las oportunidades de interconexión en red 

contemplan las formas de resistencia a través de la mediación tecnológica digital, que 

generan capacidad conectiva entre los actores de un movimiento social y procesos de 

activismo, potenciando su posibilidad de cooperar y coordinar acciones. Desde este 

aporte se comprende a las prácticas comunicacionales activistas vinculadas a la noción 

de mediación social, en el marco de la política contenciosa.  
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3.1.2 Activismo mediático híbrido, tecnopolítica y movilización 

transmedia  

Con el acelerado desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC), los movimientos sociales y procesos de activismo han experimentado 

transformaciones en su estructura organizativa, acciones colectivas e identidad colectiva 

(Tilly y Wood 2010, 193). En este nuevo escenario comunicacional, una de las 

reflexiones más significativas destacó la potencia en la creación de redes como una 

estrategia de contrapoder; en la que los “movimientos en red”, tenían la posibilidad de 

autogestionar -de forma horizontal e independiente- sus procesos de “auto-comunicación 

de masas” (Castells 2007, 2009, 2012). Así también, el activismo mediado digitalmente 

se teorizó a partir de las nociones como el de  ciberprotesta (Van de Donk et al. 2004), 

ciberpolítica (Bell 2006) y ciberactivismo (Tascón y Quintana 2012). Sin embargo, a la 

luz del paradigma de las “prácticas mediáticas activistas”, la visión se ha ampliado hacia 

una comprensión más holística que permite entender los procesos desplegados por los 

actores de los movimientos sociales y procesos de activismo en la compleja ecología 

mediática actual y no sólo anclados al ámbito digital. 

El enfoque de “activismo mediático híbrido”, desarrollada por Treré (2020), es uno de 

los aportes más provocadores que comprende que las prácticas mediáticas de los 

movimientos sociales se dinamizan en la ecología mediática contemporánea. El autor 

parte de una crítica al reduccionismo instrumental, funcionalista y de determinismo 

tecnológico que se ha privilegiado en la comprensión de la comunicación en los 

movimientos sociales. Por esta razón, en su propuesta, lo híbrido refiere a que los 

activistas interactúan de forma dinámica en, con y desde una amplia gama de tecnologías 

(old/new); espacios (physical/digital); actores (human/non-human); procesos de 

comunicación (internal/external) y canales (corporate/alternative). En este marco, Treré 

apuesta por una comprensión ecológica de las prácticas mediáticas activistas en las que 

se dan “configuraciones complejas de múltiples prácticas, actores e infraestructuras que 

están interconectadas” (2020, 34). En esta dirección, Treré explica la complejidad 

comunicativa de los movimientos sociales desde cinco entradas, en las que los activistas 

articulan sus prácticas: 1) “hibridación mediática” refiere a la complejidad multicapa on 

line–off line; 2) “multiplicidad mediática” alude al uso de diversas plataformas y 
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tecnologías; 3) “evolución mediática” evoca la condición fluida y dinámica de las 

tecnologías; 4)“complejidad mediática” vincula el campo técnico y social como un 

campo co-constitutivo; y, 5) “criticidad mediática” reconoce la importancia de la 

economía política de las plataformas digitales. De esta forma, se desmarca de los 

reduccionismos comunicacionales en la comprensión de la “dinámica mediática de los 

movimientos sociales”.  

En sintonía con el ethos de la hibridez en la ecología mediática contemporánea, el 

concepto de “tecnopolítica” se ha popularizado a partir del ciclo de protestas que 

caracterizó las dos primeras décadas de este siglo19 (Treré y Barranquero 2018; Reguillo 

2017; Rovira 2017, 2019; Toret 2015). La tecnopolítica implica una forma novedosa de 

acuerpamiento social en red, configurada por “multitudes conectadas”, que “usa 

estratégicamente las TIC para la organización, comunicación y gestación de acción 

colectiva” (Toret 2015, 62). No obstante, su propuesta no sólo implica el ámbito de lo 

digital; al contrario, comprende una integración on-line/off line. Pese a que la 

tecnopolítica se articula a partir de la “acción conectiva” (Bennett y Segerberg 2012), en 

referencia a la mediación digital como agente organizador de las multitudes que 

configuran el sistema-red, su dinámica de acción colectiva integra de forma simbiótica 

tres dimensiones: capa física (espacio urbano), capa digital (espacio transmedial) y la 

capa mediática (espacio mediático). En efecto, la tecnopolítica implica una comprensión 

holística de las prácticas comunicacionales activistas del antes, durante y después de los 

procesos de movilización: por ejemplo, los activistas gestan la protesta con una 

convocatoria digital; ésta se transmite en vivo por los manifestantes a través de sus redes 

sociales para superar el bloqueo mediático imperante; y, finalmente, al registrarse en el 

entorno hipermedial las movilizaciones se configuran como un “acontecimiento 

aumentado” (Toret 2015) en el “espacio público expandido” (Reguillo 2017).  

En una línea similar, la noción de “transmedia mobilization” (movilización transmedia), 

propuesta por Sasha Costanza-Chock (2013), cimenta su propuesta desde la 

multiplicidad mediática de la ecología mediática actual. La autora parte del paradigma 

 

19 Esto en referencia al ciclo de movilizaciones sociales globales que iniciaron en la primera década del 

siglo XXI: La Primavera Árabe (2011); Ocuppy Wall Street, en Estados Unidos (2011), Movimiento 15M, 

en España (2011), #YoSoy132, en México (2012) y la Nuit Debout, en Francia (2016).  
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de la cultura colaborativa y participativa de la convergencia (Jenkins, Ford, y Green 

2015), en donde los usuarios son agentes prosumidores y gestan procesos de narraciones 

transmediales interconectando múltiples tecnologías y plataformas. Desde esta premisa, 

en diálogo con la noción de prácticas comunicacionales activistas, la movilización 

transmedia supone que los movimientos sociales contemporáneos crean y dispersan su 

narrativa sistemáticamente a través de múltiples plataformas mediáticas a partir de una 

participación abierta, distribuida y colaborativa. En consecuencia, se favorece las 

probabilidades de éxito de la movilización debido a que la narrativa expandida amplía su 

circulación diversificando sus audiencias, con lo que se fortalece aspectos culturales y 

políticos. Desde este andamiaje, los movimientos sociales en contextos de movilización 

adoptan estrategias transmedia reconfigurando a su favor las oportunidades mediáticas 

estructurales (Costanza-Chock 2013, 112). 

3.2 Comunicación y el giro ecoterritorial  

Frente a la arremetida del “neoxtractivismo -neodesarrollista” en América Latina, 

Maristella Svampa  (2011, 2019) acuña el término de “giro ecoterritorial” en referencia 

a una emergente militancia híbrida y cooperativa entre actores sociales, políticos, 

mediáticos y culturales, que integra diversas matrices ideológicas de resistencia. El giro 

ecoterritorial alude, principalmente, a la convergencia entre la matriz indígena-

campesina comunitaria que históricamente ha reivindicado la tierra y el territorio; y una 

matriz autonómica vinculada principalmente a las reivindicaciones ecológicas y 

feministas  (Svampa 2017, 44). Este cruce innovador resulta en un híbrido político, cuyo 

potencial emancipador para la acción colectiva reside en la articulación colaborativa 

desde el diálogo de seres y saberes: por un lado, la “ambientalización de las luchas 

indígenas” (Leff 2004); y, por otro lado, una “indigenidad emergente” (De la Cadena y 

Starn 2009), en la que diversos grupos se solidarizan con las luchas de los pueblos 

originarios. En este sentido, en el giro ecoterritorial comprende una serie de 

reivindicaciones: por un lado, los derechos humanos, territoriales, colectivos, culturales 

y de autodeterminación de los pueblos indígenas; y, por otro lado, los Derechos de la 

Naturaleza, la lucha por los bienes comunes y el Buen Vivir.  

Entre los actores que configuran el giro ecoterritorial destacan diversos movimientos 

sociales (indígena, ecologista, feminista, de derechos humanos, entre otros), 
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organizaciones del tercer sector, medios de comunicación alternativos, comunitarios, 

ciudadanos e independientes, artistas y académicos con compromiso ético y político. 

Debido a esta articulación cooperativa, Svampa (2011, 2019) enfatiza que la capacidad 

movilizadora se potencia a partir de la diversificación de estrategias de acción colectiva. 

Este trabajo cooperativo entre estos actores heterogéneos ha permitido articular diversas 

prácticas de resistencia a sus repertorios contenciosos; por ejemplo, “generación de 

diagnósticos comunes, amplificación de la plataforma del discurso antiextractivo, 

aplicación de instrumentos legales y técnicos y la configuración de nuevos imaginarios” 

(2019, 47). Efectivamente, las prácticas comunicacionales activistas han empezado a 

articularse a estos repertorios de acción colectiva de las resistencias frente al capital 

extractivo (Vanegas-Toala 2020a).  Diana Coryat (2019) encuentra que en la 

proliferación de prácticas mediáticas, que caracteriza en “defensa de la vida y el 

territorio”, se enmarcan dentro del giro ecoterritorial:  

I understand these media cultures as a diverse array of individuals, groups, practices, and 

discourses that, as part of or in collaboration with communities and social movements, 

are engaged in communicational processes around the defense of life and territory. Many 

of the practitioners are connected through informal networks, common points of 

reference, goals, and practices. I contend that these media cultures are part of the 

ecoterritorial turn (Coryat 2019, 163). 

En esta línea, las prácticas comunicacionales del giro ecoterritorial devienen de esta 

articulación en red que integra múltiples locus de enunciación de sus actores; el común 

denominador es la crítica al modelo de desarrollo economicista y al modelo de despojo 

territorial que supone el neoxtractivismo. Es así, que desde esta lógica colaborativa de 

múltiples actores se teje un proceso de mediación a través de los agenciamientos de la 

comunicación que recogen y expresan  la convergencia de diversas reivindicaciones: 

étnicas-culturales, en relación con los derechos colectivos, culturales y de 

autodeterminación de los pueblos originarios, en los que además se pugna por 

cosmovisiones que plantean formas ontológicas de relación con la Naturaleza; 

reivindicaciones ecológicas-territoriales, que apelan a los derechos territoriales de los 

pueblos ancestrales como  uno de los demarcadores de identidad de la ecología crítica 

latinoamericana (Moreano, Molina, y Bryant 2017); reivindicaciones por los derechos 

humanos que la maquinaria extractiva vulnera y, finalmente, reivindicaciones por los 
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Derechos de la Naturaleza sustentados en un enfoque biocéntrico, en lugar que 

antropocéntrico. En este marco, esta tesis adoptará la denominación de prácticas 

comunicacionales ecoterritoriales para referir esta agenda interseccional y convergente 

de reivindicaciones. A continuación, se detallan los ejes a los que refieren estas prácticas 

mediáticas nutridas desde varias disciplinas.  

3.2.1 Prácticas comunicacionales ecoterritoriales y el postdesarrollo 

Uno de los ejes de las prácticas comunicacionales ecoterritoriales es la crítica epistémica 

y política al paradigma de desarrollo; de ahí, que se enmarcan en lo que Coryat denomina 

como “postdevelopment media cultures in defense of life and territory” (2019, 163). 

Efectivamente, esto se debe a que el “neoxtractivismo” contemporáneo en Latinoamérica 

se dinamiza desde la reactualización del modelo hegemónico del desarrollo, para 

justificar la sobreexplotación de bienes naturales no renovables al servicio del capital 

extractivo. Svampa (2019) explica que este imaginario “neodesarrollista” se dio en la 

coyuntura de los altos precios de la materia prima entre los años 2000 y 2013; y, que pese 

a que este “boom de los commodites” duró poco, la política de expansión de la frontera 

extractiva, vía despojo territorial, se consolidó a la luz de esta “ilusión desarrollista” 

evocando el imaginario histórico colonial eldoradista (2019, 29). Es por esta razón, que 

la noción de postdesarrollo ha hecho eco en el ethos en las prácticas comunicacionales 

del giro ecoterritorial. El postdesarrollo engloba las múltiples alternativas al desarrollo 

que plantean formas sociales, políticas, ecológicas, culturales e interculturales de 

organización de la vida más allá de la racionalidad económica; e incorporan formas 

relacionales de convivencialidad con la Naturaleza (Escobar 2012; Kothari et al. 2019). 

Desde esta premisa, las múltiples prácticas de resistencia al modelo “neoextractivista-

neodesarrollista” agenciadas desde la comunicación plantean otros horizontes posibles 

de re-existencia en clave de postdesarrollo; y, se nutren de la crítica gestada por la 

ecología política latinoamericana desde varias aristas. En primer lugar, ubican el origen 

del modelo extractivo en el proyecto civilizatorio moderno-colonial que supuso una 

forma de dominación sustentada en el despojo territorial y cultural (Escobar 2012, 2014; 

Cajigas-Rotundo 2007; Gomez-Barris 2017; Moreano, Molina, y Bryant 2017). En 

segundo lugar, generan una crítica al desarrollo como una construcción de poder que 

opera bajo los binarismos de civilización/barbarie, cultura/naturaleza y capital/naturaleza 
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(Escobar 2014, 2012): discurso cimentado en el imaginario colonial eldoradista en el 

cual el continente vive en la “escasez” económica; sin embargo, puede superar esta 

condición gracias a la “abundancia” de recursos naturales explotables (Svampa 2019; 

Cajigas-Rotundo 2007). En tercer lugar, se nutren de las epistemologías del Sur que 

proponen racionalidades no occidentales -generalmente de pueblos originarios- que 

plantean cosmovisiones ontológicas de relacionamiento horizontal entre humanos y no 

humanos (Moreano, Molina, y Bryant 2017; Escobar 2014). Desde este andamiaje, las 

prácticas comunicacionales ecoterritoriales generan sentidos que configuran 

“postdevelopment imaginaries” (Coryat 2019, 167); y argumentan que el modelo 

“neoxtractivista-neodesarrollista” es una extensión neocolonial del proyecto moderno 

civilizatorio.  

En el campo de las teorías de la comunicación latinoamericana pueden rastrearse en 

paralelo dos corrientes: la primera nutrida de las teorías modernizadoras del desarrollo 

implantadas “desde arriba”; y, la otra surgida desde las luchas sociales “desde abajo” 

(Sánchez 2016, 17). En este campo, la crítica al desarrollo se despliega en múltiples 

trabajos como el de Alejandro Barranquero (2011, 2012) y Manuel Chaparro Escudero 

(2009) que plantean que teorías como la “comunicación para el desarrollo” y la 

“comunicación para el cambio social” -que emergieron en los sesenta y ochenta del siglo 

XX respectivamente- fueron enfoques con serias limitaciones estructurales vinculadas a 

la noción hegemónica del proyecto desarrollista. Barranquero, quién ha profundizado en 

su crítica desde la ecología política y las epistemologías del Sur, argumenta que en estas 

propuestas la comunicación se reduce a un rol instrumental y asistencialista al servicio 

de un modelo de desarrollo universalista colonial, anclado a una racionalidad económica 

y antropocéntrica. De este modo, ha propuesto la urgencia de transitar a una 

“comunicación hacia el cambio eco-social” (Barranquero 2011) y “comunicación y Buen 

Vivir” (Barranquero y Sáez-Baeza 2015), que integre racionalidades ecológicas 

biocéntricas presentes en cosmovisiones no occidentales; por ejemplo, el Buen Vivir 

(Sumak Kawsay), como alternativa a la versión acumulativa de desarrollo. En diálogo 

con las prácticas comunicacionales ecoterritoriales es evidente la conexión con la 

perspectiva de postdesarrollo.  
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3.2.2 Prácticas comunicacionales en defensa de la vida y el territorio 

Frente a la maquinaria de “neoxtractivista-neodesarrollista” -que opera en la lógica del 

despojo territorial forzado como un dispositivo de lo que David Harvey (2004)  llama 

“acumulación por desposesión”- es comprensible que el giro ecoterritorial coloque en el 

centro de sus reivindicaciones la defensa de los derechos territoriales, colectivos y 

culturales de los pueblos originarios como fundamentales para el sostenimiento de la vida 

humana y no humana (Svampa 2019, 2017). Esto se debe a la evidente disputa de sentidos 

sobre la noción de territorio y territorialidad, entre las narrativas de poder y contrapoder 

que se dinamizan desde enfoques epistémicos y políticos diametralmente opuestos. De 

un lado, la racionalidad económica gubernamental-empresarial valora al territorio, desde 

el lente productivista, como un espacio rico en recursos naturales. Por otro lado, la 

racionalidad ecológica-cultural de las redes del giro ecoterritorial concibe al territorio 

como el espacio histórico de vida, memoria y cultura de pueblos ancestrales (Escobar 

2014; Porto-Goncalves y Leff 2015; Moreano, Molina, y Bryant 2017). En este marco, 

la reivindicación del territorio desde la ontología política se ha convertido en uno de los 

demarcadores nodales de las prácticas comunicacionales activistas de lucha ecoterritorial 

(Coryat 2019; Vanegas-Toala 2020a).  

En América del Sur, la genealogía de la reivindicación política del territorio se enmarca 

en las luchas históricas de pueblos ancestrales -indígenas, negros, afrodescendientes, 

cimarrones- que gestaron procesos de levantamientos y movilizaciones por el 

reconocimiento de sus derechos culturales, colectivos, territoriales y de 

autodeterminación a finales de los ochenta y los noventa del siglo XX, en Ecuador, 

Bolivia, Colombia y Brasil (Porto-Goncalves y Leff 2015). A su vez, en este contexto, 

estas poblaciones subalternizadas reivindicaron sus derechos de la comunicación; 

tomando en cuenta su amplia trayectoria vinculada a radios comunitarias, 

principalmente, pero también a campos emergentes como el cine indígena y comunitario. 

Así por ejemplo, de acuerdo con Alfonso Gumucio-Dagron (2014) y Pocho Álvarez 

(2014), la comunicación popular latinoamericana ha estado vinculada a luchas y 

resistencias sociales agenciadas desde los pueblos originarios; entre ellas, las prácticas 

audiovisuales de cine comunitario en defensa del territorio. De ahí, que las prácticas 

comunicacionales del giro ecoterritorial hacen eco de este legado en la agenda política 
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reivindicativa de los pueblos originarios; y, en efecto, dialogan con propuestas de 

académicas indígenas que han aportado sustancialmente a la comprensión del rol de la 

comunicación en procesos de defensa del territorio como Griselda Sánchez (2016) y 

Vilma Almendra (2017). 

Dado que el giro ecoterritorial supone la cooperación de una multiplicidad de actores 

(indígenas y no indígenas), situados en diversas localidades (urbanas y rurales); las 

prácticas comunicacionales que resisten al modelo extractivista -en clave de “activismo 

mediático  híbrido”- están generando una “nueva conciencia territorial” desde una 

dinámica intercultural y translocal (Vanegas-Toala 2020a). Esto se explica debido a que 

las prácticas comunicacionales ecoterritoriales operan como un “medium” que conecta 

diversos actores, localidades y realidades a través de diversas tecnologías mediáticas, que 

dan forma a lo que el geógrafo Rogerio Haesbert (2011) ha llamado una 

“multiterritorialidad”, en la que se gesta una suerte de  territorio-red rizomático que 

configura una comunidad territorial expandida más allá de esencialismos geográficos o 

culturales (Vanegas-Toala 2020a). En este marco, es plausible entender el carácter 

transnacional que alcanzan los agenciamientos comunicacionales activistas cuya 

dinámica se mueve a nivel local, nacional e internacional. De este modo, las prácticas 

comunicacionales que confrontan el modelo extractivo aportan a resignificar la noción 

de territorio disputada desde la racionalidad económica que implica una mirada reductiva 

del territorio (productivo versus ocioso); y, reivindican, en clave intercultural y 

translocal, la noción del territorio desde racionalidad ecológica-cultural que implica 

ontologías relacionales.  

3.3 Comunicación y el giro biocéntrico 

Desde el pensamiento crítico latinoamericano, que ha reivindicado las epistemologías 

del Sur en clave decolonial, uno de los aportes de la ecología política ha sido el giro 

biocéntrico como lo ha propuesto Machado-Araoz (2017). Este enfoque biocéntrico, 

presente en gran parte de las cosmovisiones de pueblos amerindios (Viveiros de Castro 

2016), desafía los binarismos que caracterizan el proyecto moderno-civilizador: 

humano/naturaleza, cultura/naturaleza y capital/naturaleza (Latour 2013, 2007). En 

efecto, el giro biocéntrico cuestiona el antropocentrismo que subyace en el modelo 

extractivo en el que el hombre “civilizado” explota la naturaleza “salvaje”, como un 
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ejercicio jerárquico de dominación especista en la lógica productivista del capital. Dado 

que el neoxtractivismo amenaza el sostenimiento de la vida: en tanto la falacia del 

“crecimiento económico infinito”, representa el riesgo permanente de ecocidio de la 

biodiversidad y etnocidio de pueblos originarios; el giro biocéntrico propone una 

“repolitización de la vida” -humana y no humana- frente a la maquinaria necropolítica 

del capital extractivo (Machado-Aráoz 2017, 214). En paralelo, la noción misma de 

política se ha extendido más allá de la agencia humana como lo señala Eduardo Gudynas 

(2009b, 2015), quién destaca que el giro biocéntrico se expresa a través del emblemático 

reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza y el horizonte del Buen Vivir en la 

Constitución de Ecuador (2008) y Bolivia (2009).  

Desde este andamiaje, la noción del Buen Vivir -Sumak Kawsay en kwicha, Sumak 

Qamaña en aymara y Ñankadeco en guaraní - recoge el ethos biocéntrico y representa 

uno de los emblemas de las luchas contra el modelo neoextractivista-neodesarrollista 

(Svampa 2019). Esto se debe a que el Buen Vivir representa un proyecto decolonial 

epistémico y ontológico: ético, político, social, cultural, ecológico que cuestiona la 

racionalidad económica de acumulación capitalista; y, propone un horizonte de 

convivencia armónica con la Naturaleza, que dinamiza una vida comunitaria sobre los 

principios de reciprocidad, complementariedad, solidaridad e integración (Simbaña 

2011). En el campo comunicacional, emergentemente, este conjunto de ideas han 

permeado las reflexiones de Adalid Contreras (2014, 2016) y de Alejandro Barranquero-

Carretero y Chiara Sáez-Baeza (2015) quienes parten de una crítica decolonial a la 

comunicación para el desarrollo, como proyecto moderno-civilizador, universalista y 

antropocéntrico; y, proponen entender la comunicación y el Buen Vivir en clave 

biocéntrica más allá de lo humano. En esta línea, se reivindica la  agencia comunicacional 

y política de la Naturaleza: esto se entiende en la argumento de Marisol De la Cadena 

(2020), quién propone que cada vez es más frecuente en el escenario de contienda 

política, que las indigenidades andinas recurran repertorios sustentados en lo que 

denomina como “prácticas-tierra”, en referencia a las interacciones humanas con los 

“seres-tierra” (montañas, viento, ríos, bosques, selva, etc.); por ejemplo, las ofrendas a 

la Pachamama (Tierra). En este sentido, los “seres-tierra”, proscritos de la esfera política 

considerada como exclusiva de lo humano en el marco del proyecto humanista y 
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naturalista; se reivindican como sujetos comunicacionales y políticos, que dan cuenta de 

lo que Isabelle Stengers (2005) denomina “cosmopolítica”. 

En el campo de las prácticas comunicacionales ecoterritoriales el giro biocéntrico se 

expresa en la confrontación de sentidos que configuran la separación asimétrica 

jerárquica entre humano/naturaleza y sociedad/naturaleza: racionalidad en la cual lo 

humano tiene condición de sujeto y la naturaleza de objeto. En primer lugar, se cuestiona 

la “desnaturalización” de lo humano, debido a que se apela a que ontológicamente el ser 

humano es parte de la Naturaleza y de la misma comunidad funcional de vida con la 

Biósfera desde el predicado “somos-Tierra” (Machado-Aráoz 2017, 217). En segundo 

lugar, se critica la “despolitización” de la Naturaleza en tanto ha sido confinada al orden 

de lo no político; y se reivindican los Derechos de la Naturaleza como un caso 

emblemático de asumirla como sujeto político (Gudynas 2015). De ahí, que la 

confrontación del modelo neoxtractivista desde los agenciamientos comunicacionales 

apela al reconocimiento de alternativas de re-existencia: que pugnan por la comprensión 

de ontologías relacionales simétricas horizontales en donde lo humano y lo no humano 

conviven interdependientemente desde lo que Gudynas (2015)  denomina una “ética 

biocéntrica”; como se ve en múltiples cosmologías de pueblos originarios -indígenas, 

negros, afrodescendientes- quienes ancestralmente han concebido a la Naturaleza como 

provista de un espíritu y una subjetividad como lo propone la noción animista  (Descola 

2012). En este contexto, a decir de Arturo Escobar (2014), en el marco de los conflictos 

extractivos, las luchas por el territorio son luchas por la ontología política que subyace 

en estas racionalidades no occidentales.  

3.3.1 Comunicación y Buen Vivir como un desafío al 

antropocentrismo 

El giro biocéntrico reivindica la agencia comunicacional y política de la Naturaleza, 

históricamente, subalternizada por la diferencia ontológica; y, la desconfina del 

silenciamiento al que ha estado proscrita por el proyecto moderno-civilizador. En efecto, 

la noción de que la Naturaleza “habla” y “escucha” se nutre de cosmologías ancestrales 

de pueblos originarios; y, representa un desafío revolucionario para superar la noción de 

una comunicación antropocéntrica. Las principales influencias, que provienen desde el 

campo de la antropología simétrica, son las propuestas de Eduardo Viveiros de Castro  
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(2016) y de Eduardo Kohn (2013). Desde la noción de “perspectivismo amerindio” y 

“multinaturalismo perspectivo”,  Viveiros de Castro (2016) plantea que todos los seres 

humanos y no humanos -plantas, animales, espíritus, entre otros- están provistos de una 

interioridad espiritual en clave animista; y, por lo tanto, se perciben a sí mismos como 

personas y configuran sus propios sistemas de organización social y cultural. En una 

línea similar, Kohn (2013) argumenta que la capacidad de pensamiento -articulado en la 

representación que procura un sistema de signos y significados- no es una propiedad 

exclusivamente humana; y, sostiene que otras formas de vida no humana también poseen 

agencia pensante. Desde este conjunto de ideas, se comprende que la comunicación 

desplace el paradigma antropocentrista y empiece a comprenderse desde el ethos 

biocéntrico.  

En diálogo con el proyecto del Buen Vivir, emergentemente, la comunicación también 

ha sido reconfigurada desde el giro biocéntrico. En la propuesta de Adalid Contreras 

(2014, 2016), inspirada en cosmovisiones andinas, la comunicación para el Buen 

Vivir/Vivir Bien tiene como ejes las relaciones comunicacionales y políticas que apuntan 

a la convivencia armónica entre humanos y no humanos, a través de  la construcción de 

sociedades regidas por la vida en plenitud; que implica el respeto simétrico de los 

derechos humanos y los Derechos de la Naturaleza. Esta articulación se erige desde los 

principios de “saber comunicar” -que toma de David Choquehuanca (2012) -en donde 

destaca la urgencia de despojarse del paradigma antropocéntrico; y, lleva el campo del 

habla y la escucha a las voces de la Naturaleza para apostar por un diálogo entre lo 

humano, la Naturaleza y el cosmos. En una línea similar, Barranquero-Carretero y Chiara 

Sáez-Baeza (2015) apuestan por concebir una comunidad de vida donde la agencia 

comunicacional es biocéntrica: 

En este sentido, la comunicación, sin apostillas o ambages, es para el Buen Vivir 

sinónimo de diálogo comunitario interhumano y natural, a la vez que recurso simbólico 

desde el que cimentar relaciones de convivencia, reciprocidad y respeto, no solo entre 

los seres humanos –como propone el paradigma participativo–, sino entre estos y su 

entorno natural. De esta manera, el Buen Vivir complejiza la noción de diálogo, desde 

una perspectiva que rebasa lo androcéntrico, y que apunta, metafóricamente, a que la 

naturaleza también “habla” y “escucha” a los seres humanos, aunque no comparta sus 

códigos (Barranquero y Sáez-Baeza 2015, 65). 
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Desde estas premisas, la ampliación del paradigma participativo más allá de la esfera de 

lo humano repercute no sólo en la agencia comunicacional, sino también en la agencia 

política de la Naturaleza; tomando en cuenta que las disputas políticas están atravesadas 

por pugnas de sentidos y poder que se agencian desde procesos comunicacionales. De 

ahí, que se comprenda a la comunicación para el Buen Vivir/ Vivir Bien como forma de 

activación del diálogo entre actores humanos y no humanos, que dinamiza una forma 

simbólica de relaciones que reivindica la presencia de actores no humanos en la política; 

y, en tanto operan en el orden de la “cosmopolítica” (Stengers 2005). En esta línea, un 

caso emblemático son las producciones cinematográficas de lucha ecoterritorial del 

realizador Eriberto Gualinga, del pueblo kwicha Sarayaku en la Amazonía del Ecuador. 

Estas reivindican la propuesta de Kawsak Sacha (Selva Viviente), arraigada en su 

cosmología ancestral, que le confiere conciencia senti-pensante a los seres no humanos 

de la selva; y, en tanto, la Naturaleza se convierte en sujeto comunicacional y político. 

Desde andamiaje, se comprende que las prácticas comunicacionales ecoterritoriales están 

atravesadas por perspectivas biocéntricas, que pueden entrar en diálogo con el vínculo 

emergente del Buen Vivir en la comunicación.  

3.3.2 Comunicación y Buen Vivir como horizonte postextractivo y 

de postdesarrollo 

El Buen Vivir/Vivir Bien expresa la convergencia entre los legados de las cosmovisiones 

de pueblos originarios que plantean una vida en plenitud y armonía con la Naturaleza; y, 

la emergencia de movimientos antisistémicos frente a la crisis moderno-civilizatoria. De 

ahí, que se ha convertido en uno de los tópicos de los giros ecoterritorial y biocéntrico 

como un horizonte posible de respeto a los derechos humanos, culturales, colectivos, 

territoriales, de autodeterminación y de la Naturaleza (Svampa 2019); y, que se vincula 

con la utopía de construir sociedades postcapitalistas que desafían el paradigma 

desarrollista y extractivo (A. Acosta 2015; A. Acosta y Brand 2017), y se presenta como 

una propuesta de “alternativa a la modernidad” y “alternativa al desarrollo” (Escobar 

2012). En este escenario, el Buen Vivir - surgido en el Sur global- dialoga con otros 

marcos provenientes del Norte global como el decrecimiento (Latouche 2013), los bienes 

comunes (De Angelis 2017) y la justicia ambiental (Martinez-Alier 2005; Martinez-Alier 

et al. 2016); en conjunto son apuestas de transición cultural y ecológica que buscan 



 

35 
 

bienestar colectivo (Escobar 2014). En el campo de la comunicación, el horizonte del 

Buen Vivir propone la construcción de sentidos desde un ethos anticapitalista y 

decolonial que promueve una construcción de una comunidad de vida -humana y no 

humana- en convivencia armónica:  

La Comunicación para el Vivir Bien/Buen Vivir es un proceso de construcción, 

de/construcción y re/construcción de sentidos sociales, culturales, políticos y espirituales 

de convivencia intercultural y comunitaria en reciprocidad, complementariedades y 

solidaridad; en el marco de una relación armónica personal, social y con la naturaleza 

para una vida en plenitud que permita la superación del vivir mejor competitivo, 

asimétrico, excluyente e individualizante cosificados en el capitalismo y el (neo) 

colonialismo (Contreras Baspineiro 2014, 81). 

Desde este ángulo, Contreras (2014) considera que la comunicación para el Buen Vivir 

se despoja de la funcionalización de la comunicación al sistema-mundo moderno colonial 

capitalista; y, al contrario, da un giro hacia la construcción de sociedades desde un ethos 

comunitario de bienestar colectivo que supera la pretensión universalista homogenizante 

de la occidentalización del mundo. Por su parte, Barranquero-Carretero y Sáez-Baeza 

(2015) invocan al Buen Vivir como la posibilidad de una comunicación -no como 

instrumento- sino como un medio y un fin para generar sociedades plurales en el marco 

del postdesarrollo en fomento de una cultura de sostenibilidad que no se rija por la 

racionalidad economicista del capital. Apelan al proceso decolonial que reconozca la 

diversidad de culturas que tienen su propia versión de bienestar; y, por lo tanto, el Buen 

Vivir reivindica la autodeterminación de los pueblos para gestar sus propias formas 

organización política, social, cultural, económica y ecológica. Finalmente, enfatizan que 

la comunicación y el Buen Vivir invita a replantear el rol geopolítico de intercambio 

desigual entre el Sur y el Norte global; lo cual, entra en diálogo con la propuesta de 

Acosta y Brand (2017) quienes proponen que las sociedades postcapitalistas requieren 

un cambio estructural postextractivo en el Sur global y de decrecimiento y cambio en el 

patrón de consumo del Norte global. Desde este conjunto de ideas, las prácticas de 

comunicación activista que confrontan el “neoxtractivismo-neodesarrollista” recogen el 

espíritu reivindicativo del ethos del Buen Vivir: en clave ecoterritorial y biocéntrica.  
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4. Estado de la cuestión  

Esta sección presenta los resultados de un breve estado de la cuestión centrados en las 

prácticas comunicacionales activistas en defensa ecoterritorial en el contexto ecuatoriano 

y en el pueblo Shuar, tras consultar en los principales repositorios bibliográficos 

académicos. Se utilizó los demarcadores de búsqueda “comunicación activista + pueblo 

Shuar + defensa territorial + extractivismo” y ejes derivados de estas principales, para 

cubrir aquellas investigaciones académicas que han centrado su atención en este campo 

emergente. A continuación, se detallan los hallazgos. Cabe destacar que este es un campo 

bastante acotado, apenas en consolidación; por lo cual, en este apartado se han adicionado 

investigaciones en el campo comunicacional que son antecedentes importantes y que de 

forma tangencial permiten entender los precedentes que hoy nutren el campo de la 

defensa ecoterritorial. La literatura sobre las prácticas comunicacionales en defensa 

ecoterritorial en el caso del pueblo Shuar es bastante acotada y reciente; a pesar de que 

medios como la radio tienen una importante presencia desde mediados de los años 

sesenta con la instauración del Sistema de Educación Radiofónica Bicultural Shuar 

(Mashinkiash Chinkias 2012, 68). Las recientes investigaciones sobre las formas de 

comunicación centradas en el pueblo Shuar están relacionados a la emergencia de tres 

campos de indagación: preservación de la biodiversidad, interculturalidad y 

decolonialidad; y, finalmente, el rol de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) en la reconfiguración de las identidades. 

Un primer gran marco dentro de la que se investigó las prácticas comunicacionales del 

pueblo Shuar frente la preservación de la biodiversidad y el cuidado de la Naturaleza. Al 

respecto, un avance importante es “Amazonia: el desafío de comunicar la diversidad. 

Los casos de Colombia, Ecuador y Perú” (DW Akademie 2020). Esta investigación 

levanta un importante diagnóstico comparado de las prácticas comunicativas alternativas 

en la Amazonia en los países mencionados. El informe trae información actualizada 

sobre infraestructura de comunicación, medios de comunicación, uso del internet frente 

a los conflictos socioambientales. La investigación concluye que, a pesar de las 

deficiencias en infraestructura comunicacional, las tecnologías digitales han permitido 

articular innovadoras estrategias de comunicación en defensa del medio ambiente y la 

identidad cultural. En el caso concreto de Ecuador, se destaca la agencia de distintos 
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pueblos y nacionalidades -entre ellos los Shuar- que a través de tecnologías audiovisuales 

y redes sociales han permitido la gestión autónoma de la comunicación, visibilizar los 

conflictos socioambientales y fomentar otros modelos de desarrollo (DW Akademie 

2020). Esta investigación, radicaliza esta perspectiva desde un punto de vista crítico al 

reinterpretar los conflictos ambientales al extractivismo y el neoextractivismo.  

Un segundo marco desde donde se ha interpretado las practicas comunicacionales del 

pueblo Shuar, es la crítica decolonial y la interculturalidad. En esta dirección son 

fundamentales los aportes de Maria Luiza de Castro Muniz (2020, 2017) y Ana María 

Acosta (2020). De Castro (2020, 2017) analiza las prácticas de defensa territorial de las 

radios comunitarias en la región centro sur de la Amazonía ecuatoriana desde los 

paradigmas de la interculturalidad, de decolonialidad y el Buen Vivir. La investigadora 

analiza la construcción de la comunicación comunitaria indígena como un acto de 

recuperación de la palabra frente a la imposición de políticas neocolonizadoras y 

extractivistas basadas en la verticalidad de la palabra del Estado. Concibe a las prácticas 

comunicativas de las radios comunitarias como una estrategia de co-labor y escucha 

horizontal que permite el diálogo intercultural crítico frente a la razón de Estado, que 

enarbola una interculturalidad funcional que instrumentaliza a los pueblos indígenas para 

imponer un modelo de desarrollo basado en la extracción de recursos naturales. En este 

sentido, la práctica de la comunicación comunitaria indígena es considerada como una 

estrategia autogestionada vinculada con el territorio; y, que forman parte de las 

pedagogías comunicativas decoloniales construidas desde abajo (De Castro Muniz 2020, 

2017).  

Por su parte,  Acosta (2020) plantea una indagación sobre la relación entre comunicación, 

poder e interculturalidad en el contexto la explotación de la minería a gran escala y la 

licitación de 13 bloques petroleros implementada por el Gobierno de Correa en el 2012. 

Analiza el proyecto estatal de creación Red de Medios Comunitarios, Públicos y Privados 

como una estrategia de control financiero, técnico y de contenidos de los medios 

comunitarios. Frente a este intento de control, sitúa la práctica de los medios 

comunitarios indígenas en territorio como una poderosa forma de comunicación 

intercultural que permite la rearticulación de tejido organizativo desde la 

interrelacionalidad, reciprocidad y lo comunitario (Acosta, 2020).  
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Esta investigación continua y problematiza los desarrollos por De Castro Muniz (2020, 

2017) y Acosta (2020) al plantearse estudiar las prácticas comunicacionales activistas 

como parte de los repertorios de acción colectiva de las redes de defensa ecoterritorial en 

los casos de Etsa-Nantu/Cámara Shuar y #SOSPuebloShuar. Igual que en los trabajos de 

estas investigadoras, esta tesis plantea la necesidad entender el lugar estratégico que 

ocupa la comunicación en las formas de agencia de los nuevos activismos ecosociales en 

los cuales se cruzan demandas interculturales y ecológicas. Sin embargo, a diferencia de 

los estudios previos, esta investigación parte de la idea de que la acción comunicacional 

de los activismos contemporáneos conecta distintos actores -indígenas y no indígenas- 

está cada vez más diseminada en distintos medios (radio, cine, redes sociales), territorios 

(campo, selva y ciudad), escalas (local, nacional e internacional), lenguajes (oral, escrito, 

visual, audiovisual, hipertextual).  

Finalmente, un tercer marco para el análisis de las prácticas comunicacionales shuar está 

relacionado con el papel de las tecnologías en la reconfiguración de identidades 

culturales y la defensa del territorio. En esta dirección, destacan las reflexiones sobre el 

laboratorio Etsa-Nantu/Cámara-Shuar realizadas por Francisca Salazar Aguirre (2019), 

Carolina Soler (2017) y Benítez, Ankuash y Soler (2020). Salazar Aguirre (2019) destaca 

el uso de las tecnologías audiovisuales para la afirmación de la identidad cultural a través 

de dos estrategias: la recuperación de la memoria histórica y la narración nutrida desde 

sus cosmovisiones y la visibilización del conflicto minero. Según esta investigación los 

productos audiovisuales del colectivo muestran formas culturales propias de la narración 

fílmica, a través de la cuales se ratifican los conocimientos, la espiritualidad y la luchas 

políticas del pueblo Shuar (Salazar Aguirre 2019). Por su parte, Soler (2017), 

antropóloga visual argentina e integrante de Etsa-Nantu/Cámara-Shuar, contextualiza las 

actividad colaborativa de producción audiovisual del colectivo en el contexto de la crisis 

de la representación y la autoridad etnográfica para plantear la capacidad que tiene el 

cine para poner en contacto múltiples seres y dimensiones de lo social. A través de la 

noción de “media-médium”, establece las prácticas del laboratorio como un cine 

compartido que reinventa las prácticas cinematográficas tradicionales y visibiliza otras 

maneras de habitar el mundo (2017). En diálogo con estas reflexiones, esta investigación 

buscó analizar las funciones que cumple el cine comunitario del colectivo Etsa-
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Nantu/Cámara-Shuar dentro del activismo ecoterritorial a partir de un conjunto de 

valores relacionados con el paradigma biocéntrico. 

5. Marco metodológico  

En este apartado se desarrolla y explican las metodologías utilizadas en cada una de las 

publicaciones en relación con los objetivos de investigación y los casos de estudio Etsa-

Nantu/Cámara-Shuar y #SOSPuebloShuar. La Tabla 2 (pág. 38) detalla el marco 

metodológico en el contexto de la tesis por compendio.  

5.1 Objetivos  

El objetivo general de esta investigación es analizar las prácticas comunicacionales 

activistas en defensa ecoterritorial a partir de sus formas organizativas, relacionales y 

discursivas, en los casos de estudio Etsa-Nantu/Cámara-Shuar y #SOSPuebloShuar.  

Objetivo específico 1: Analizar las prácticas comunicacionales activistas en defensa 

ecoterritorial desplegadas por Etsa-Nantu/Cámara-Shuar y #SOSPuebloShuar desde sus 

actores y sus dinámicas de organización e interacción.  

Pregunta de investigación 1. ¿Quiénes son los actores que gestan estas prácticas 

comunicacionales activistas ecoterritoriales? 

Pregunta de investigación 2. ¿Cuáles son las dinámicas organizativas y de interacción 

que despliegan los actores que gestan las prácticas comunicacionales activista 

ecoterritoriales? 

Pregunta de investigación 3. ¿Por qué y para qué se gestan esos procesos 

organizativos y de interacción entre los actores que gestan las prácticas 

comunicacionales activistas ecoterritoriales? 

Objetivo específico 2: Analizar las prácticas comunicacionales activistas en defensa 

ecoterritorial desplegadas por Etsa-Nantu/Cámara-Shuar y #SOSPuebloShuar a partir de 

sus ejes discursivos, sus formatos, soportes y espacios. 

Pregunta de investigación 4. ¿Cuáles son los ejes discursivos que se despliegan 

en las prácticas comunicacionales activistas ecoterritoriales? 
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Pregunta de investigación 5. ¿Qué tipo de formatos y soportes tecnológicos se 

utilizan en las prácticas comunicacionales activistas ecoterritoriales? 

Pregunta de investigación 6. ¿En qué espacios se desarrollan las prácticas 

comunicacionales activistas ecoterritoriales?   

 

 



 

41 
 

Tabla 2. Objetivos y preguntas de investigación de acuerdo con los casos de estudio y 

publicación del compendio 

Elaboración propia. 

 
Tabla 2. Objetivos y preguntas de investigación de acuerdo con los casos de estudio y publicación del compendio 
 

Objetivo 
específico 

Preguntas de 
investigación 

Caso de estudio Metodología Publicación del compendio 

Objetivo 
específico 1:  

 

Analizar las 
prácticas 
comunicacionales 
activistas en 
defensa 
ecoterritorial 
desplegadas por 
Etsa-
Nantu/Cámara-
Shuar y 
#SOSPuebloShuar 
desde sus actores 
y sus dinámicas 
de organización e 
interacción.  

 
 

P1. ¿Quiénes son 
los actores que 
gestan estas 
prácticas 
comunicacionales 
activistas 
ecoterritoriales? 

P2. ¿Cuáles son 
las dinámicas 
organizativas y 
de interacción 
que despliegan 
los actores que 
gestan las 
prácticas 
comunicacionales 
activista 
ecoterritoriales? 

P3. ¿Por qué y 
para qué se 
gestan esos 
procesos 
organizativos y 
de interacción 
entre los actores 
que gestan las 
prácticas 
comunicacionales 
activistas 
ecoterritoriales? 
 

 

 
#SOSPuebloShuar 

 
 
 
Análisis de 
Redes 
Sociales  

Vanegas-Toala, Y. V., Medina-Bravo, P., & Rodrigo-Alsina, 
M. (2020). Technopolitics, connective action and 
convergent activism: emerging communication practices 
from ecosocial struggles. IC Revista Científica de 
Información y Comunicación, 17,505–532. 
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.12795/IC.2020.i01.22 
 

 

 
Etsa-Nantu/ 
Cámara-Shuar 

 
 
Etnografía 
multilocal  
 

 
Vanegas-Toala, Y.V., Eco-territorial cinema: an 
intercultural, translocal and expanded community process. 
(Por publicarse próximamente, en el libro “Small (er) 
Cinemas of the Andes: new aesthetics, practices and 
platforms”, editorial Palgrave Macmillan).  
 

Objetivo 
específico 2:  

 

Analizar las 
prácticas 
comunicacionales 
activistas en 
defensa 
ecoterritorial 
desplegadas por 
Etsa-
Nantu/Cámara-
Shuar y 
#SOSPuebloShuar 
a partir de sus 
ejes discursivos, 
sus formatos, 
soportes y 
espacios.   
 

P4. ¿Cuáles son 
los ejes 
discursivos que se 
despliegan en las 
prácticas 
comunicacionales 
activistas 
ecoterritoriales? 

P5. ¿Qué tipo de 
formatos y 
soportes 
tecnológicos se 
utilizan en las 
prácticas 
comunicacionales 
activistas 
ecoterritoriales? 
 
P6. ¿En qué 
espacios se 
desarrollan las 
prácticas 
comunicacionales 
activistas 
ecoterritoriales? 

 

 

#SOSPuebloShuar 

 
 

 
 
Análisis 
Crítico de 
Discurso 
Tecnocultural  

Vanegas-Toala, Y. V. (2020). Movilización Transmedia 
#SOSPuebloShuar: prácticas comunicacionales y 
repertorios estratégicos del activismo ecosocial. In C. K. 
Luvizotto & I. Ferin Cunha (Eds.), Comunicação, Cidadania 
e Movimentos Sociais Vivências (pp. 138–162). Aveiro, 
Portugal: Ria Editorial. 
 

 

 

Etsa-Nantu/ 
Cámara-Shuar 
 

 
 
 
Análisis 
audiovisual  

Vanegas-Toala, Yadis Vanessa. 2021. “Etsa-Nantu/Cámara-
Shuar: prácticas audiovisuales desde la ecoterritorrialidad 
y el biocentrismo”. Cuadernos de Música, Artes Visuales y 
Artes Escénicas 16 (2): 76-
95. http://doi.org/10.11144/javeriana.mavae16-2.encs 
 

https://doi.org/http:/dx.doi.org/10.12795/IC.2020.i01.22
http://doi.org/10.11144/javeriana.mavae16-2.encs
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Para cumplir con estos objetivos se trabajaron dos casos de estudio, que fueron 

investigados desde una perspectiva de métodos mixtos que incluyó análisis de redes 

sociales, análisis crítico de discurso tecnocultural, análisis audiovisual y etnografía 

multilocal. Esta estrategia metodológica híbrida se articula al paradigma de complejidad 

y la interdisciplinariedad, que signa los retos contemporáneos de la investigación debido 

a que enriquecen las reflexiones académicas del campo de la comunicación nutrido desde 

otras disciplinas (Eiroa y Barranquero 2017). En este sentido, este enfoque de 

metodología mixta es ideal para abordar la complejidad de esta investigación ya que 

intersecta los estudios de comunicación, de movimientos sociales y de ecología política; 

a su vez, las prácticas comunicacionales que se analizan en esta investigación se 

dinamizan desde una heterogeneidad de actores que generan distintos repertorios, a 

través del uso y la apropiación de diversos soportes y tecnologías, situados en múltiples 

espacialidades geográficas.   

Para desarrollar el objetivo específico 1, se realizaron dos publicaciones: 

“Technopolitics, connective action and convergent activism: emerging communication 

practices from ecosocial struggles” (Vanegas-Toala, Medina-Bravo, y Rodrigo-Alsina 

2020) y “Eco-territorial cinema: an intercultural, translocal and expanded community 

process.” (por publicarse).  

Para abordar el objetivo específico 2, se realizaron dos publicaciones: “Etsa-

Nantu/Cámara-Shuar: prácticas audiovisuales desde la ecoterritorrialidad y el 

biocentrismo” (Vanegas-Toala 2021) y “Movilización Transmedia #SOSPuebloShuar: 

prácticas comunicacionales y repertorios estratégicos del activismo ecosocial” (Vanegas-

Toala 2020b).  

5.2 Metodologías para el caso #SOSPuebloShuar  

Para abordar el primer caso de estudio #SOSPuebloShuar20 se utilizó Social Network 

Analysis (SNA) (Caiani 2014; Diani 2002) y Critical Tecnocultural Discourse Analysis 

 
20 Para el análisis sobre las prácticas comunicacionales en torno al #SOSPuebloShuar fueron sustanciales 

las reflexiones surgidas de la generosa conversación con varios académicos y activistas, de las que estoy 

profundamente agradecida.  La entrevista realizada a Javier Toret, coordinador de la investigación que se 

recoge libro “Tecnopolítica y 15M: La potencia de las multitudes conectadas. Un estudio sobre la gestación 

y explosión del 15M” (2015), no sólo me permitió conocer a uno de los pensadores más destacados del 

campo, sino que ratificó mis hipótesis de investigación y la estrategia metodológica; al mismo tiempo, me 

puso en contacto con Pablo Aragón, experto en análisis de redes sociales y quién diseñó la metodología de 
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(CTDA) (Brock 2018). La metodología SNA consiste en un análisis de las interacciones 

sociales entre diversos actores; aplicada al estudio de los movimientos sociales, posibilita 

comprender como la acción colectiva se ve afectada por la configuración de redes entre 

diversos actores (Diani 2002). Se centra en las relaciones interdependientes entre los 

actores que configuran una estructura de red que posibilita oportunidades o limitaciones 

para la acción (Caiani 2014). La metodología del CTDA permite un análisis crítico 

integral de las prácticas discursivas, mediadas a partir de tecnologías digitales, realizadas 

por sujetos sociales subrepresentados históricamente. “CTDA explores the tecnocultural 

mediation of discursive actions embodied as online discourse and digital interfaces” 

(Brock 2018, 1019). Desde este andamiaje, el SNA se utilizó para mapear los actores 

principales y las relaciones que caracterizan la dinámica de los procesos de activismo 

ecoterritorial que se expresaron a través del hashtag #SOSPuebloShuar; mientras que la 

CTDA se aplicó para indagar sobre las prácticas mediáticas, discursivas y de 

interconexión.  

Mediante el SNA se mapeó los actores principales y las relaciones que caracterizan la 

dinámica de los procesos de activismo ecoterritorial que se expresaron a través del 

hashtag #SOSPuebloShuar. Se realizó un proceso de extracción de datos de la plataforma 

Twitter entre el 16 de diciembre de 2016 y el 28 de mayo de 2017, con un total de 32,835 

tweets de los cuales 5,287 eran originales y 27, 558 eran retweets. Para establecer la 

muestra, este conjunto de tweets se depuró en torno a dos criterios: su carácter original y 

la variable “usuario–usuario”, es decir, tweets que en su texto nombraban otra cuenta de 

Twitter. Como resultado final, se obtuvieron 1,857 tweets que componen la base de datos 

sobre la cual se realizó el SNA, a través de métricas que generan la representación de las 

relaciones en grafos (Aragón 2015). Mediante el sofware de acceso abierto Ghephi, se 

procesó la visualización de grafos para determinar los actores principales, las relaciones 

estructurales de cooperación, desacuerdo e influencia y, finalmente, cómo esta dinámica 

influye en la reconfiguración de la acción colectiva en el activismo ecosocial del caso.  

 
la investigación del 15M en Twitter, en un acto de solidaridad no sólo me brindo escucha, sino que me 

brindó el soporte técnico para la validación de los datos. Desde este mismo espíritu, Laura Pérez, 

investigadora asociada de la UPF, experta en análisis de redes sociales; también me ofreció generosamente 

el apoyo técnico, que una metodología de esta naturaleza requiere. Estas conversaciones y asesorías 

exploratorias sirvieron como base para el diseño metodológico de lo que se desarrolla en este apartado.  
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Aplicando CTDA se identificó y clasificó el tipo de actores que elaboraron los tweets; el 

tipo de tweets a partir de sus elementos textuales, visuales, audiovisuales e 

hipertextuales, así como el idioma de estos. De acuerdo con las “oportunidades 

estructurales de mediación: discursivas, mediáticas y de interconexión en red” 

(Cammaerts 2012), se operativizó el análisis en cada una de éstas. Dentro de las 

oportunidades discursivas se identificaron las funciones semánticas con las que se dotó 

de sentido las reivindicaciones; y, a partir de la frecuencia léxica se realizaron dos nubes 

de palabras: con los términos y los hashtags más utilizados en los tweets. A su vez, se 

identificaron las funciones pragmáticas con las que el discurso logró gestar sus 

narraciones autónomas, en clave de “auto-mediación”, para demandar, denunciar, 

deslegitimar, legitimar y convocar. Dentro de las oportunidades mediáticas, se visibilizó 

las complejas dinámicas con las que la tendencia del #SOSPuebloShuar logró “filtrar” 

en la agenda mediática tanto de medios nacionales como internacionales. Finalmente, 

dentro de las oportunidades de interconexión se identificaron los distintos actores del 

activismo ecosocial que conformaron el endogrupo y las diversas relaciones cooperativas 

entre actores heterogéneos, para amplificar las demandas a escala regional e 

internacional.  

5.3 Metodologías para el Etsa-Nantu/Cámara-Shuar  

Para abordar el segundo estudio de caso Etsa-Nantu/Cámara-Shuar21 se recurrió a las 

metodologías de la etnografía multilocal (Marcus 2001), así como el análisis fílmico y 

audiovisual (Casetti y Di Chio 2003). La primera se aplica al estudio de prácticas 

culturales que tienen lugar en múltiples sitios de actividad. De acuerdo con Marcus 

(2001), los análisis de medios de comunicación y de cine indígena, por ejemplo, han sido 

objetos de estudio desde la perspectiva “móvil” de la etnografía multilocal; pues, han 

 
21 El análisis sobre Etsa-Nantu/Cámara-Shuar, cuya estrategia metodológica se desarrolla en este apartado, 

amerita expresar mi agradecimiento sobre las múltiples conversaciones y entrevistas exploratorias, que me 

llevaron a la selección del caso, así como el diseño de la metodología. Agradezco las tertulias con Lorena 

Salas y Braulio Gutiérrez, del Laboratorio de Medios Libres (espacio en el que participé en el 2017), cuya 

amplia experiencia militando en causas ecosociales desde el cine y la comunicación fueron sustanciales 

para decantarme por el caso de estudio. A su vez, las conversaciones con William Sacher, académico cuya 

línea de investigación ha sido el extractivismo en el Ecuador; y, sobre todo, con Verenice Benítez, cineasta 

cofundadora de Etsa-Nantu/Cámara-Shuar, con quienes compartí por un breve periodo en el colectivo 

MinkaUrbana, comprometido con conectar los conflictos ecosociales que sufren las poblaciones rurales 

con las zonas y poblaciones urbanas. Fue ahí en estos espacios donde pude advertir el rol que la 

comunicación juega en la visibilización y disputas de sentidos frente a la política extractiva.  
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logrado integrar en su investigación los procesos que ocurren en los espacios de 

producción y los espacios de recepción de esos productos comunicacionales. La segunda 

metodología plantea un conjunto de operaciones que permiten reconocer, describir, 

comprender e interpretar los distintos componentes del lenguaje audiovisual a través de 

operaciones analíticas de descomposición y recomposición de aspectos 

representacionales, narrativos y comunicativos (Casetti y Di Chio 2003). Desde estas dos 

metodologías, se estudiaron las prácticas de producción y exhibición de Etsa-

Nantu/Cámara-Shuar, así como aspectos narrativos, representacionales y estéticos 

presentes en los productos audiovisuales del colectivo relacionados con los paradigmas 

ecoterritorial y biocéntrico.  

Desde la perspectiva de la etnografía multilocal se diseñó una estrategia de trabajo de 

campo in situ en diversos espacios, donde se realizó observación participante y se recogió 

información a través de un cuaderno de campo. La primera experiencia, realizada del 4 

al 8 de agosto de 2018, buscó comprender las prácticas de organización y producción del 

colectivo mientras se gestaba la estrategia de rodaje de la obra “Nankints, la otra 

historia” (2019), en la comunidad Shuar de Kupiamais, en la Amazonía del Ecuador. En 

este trabajo, además, se realizó observación participante de una asamblea comunitaria 

que discutía sobre el rol del colectivo en su territorio; también se realizaron una serie de 

entrevistas exploratorias con varios miembros de la cultura Shuar colaboradores de Etsa-

Nantu/Cámara-Shuar. La segunda experiencia, indagó sobre las prácticas de exhibición 

de las obras del colectivo para lo cual se asistió a dos eventos que se desarrollaron en 

modalidad de cine foro, con la participación de los miembros de Etsa-Nantu/Cámara-

Shuar: uno de carácter académico “Comunicación alternativa y conflicto minero”, 

organizado por la Universidad Politécnica Salesiana, en Quito, 24 de enero de 2018 y 

otro de carácter cultural en una muestra de cine denominada “Megaminería y 

resistencia”, organizado por el cine OchoyMedio, en Quito, 2 de febrero de 2018. Estos 

espacios fueron seleccionados estratégicamente en el marco de la coyuntura política de 

una Consulta Popular que indagaba sobre el tema minero en el país22. En paralelo, se 

 
22 La Consulta Popular, se aplicó en todo el país el 4 de febrero de 2018, en el incipiente periodo de 

Gobierno de Lenin Moreno.  La pregunta N. 5 en referencia a la minería: “¿Está usted de acuerdo con 

enmendar la Constitución de la Republica del Ecuador para que se prohíba sin excepción la minería 

metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos, de conformidad con 

lo establecido en el Anexo 5?”. El Sí se posesionó con un 68,62%; y en No con un 31.38%. (Consejo 

Nacional Electoral, 2018). 
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llevaron a cabo cuatro entrevistas a profundidad entre los principales actores del 

laboratorio de creación audiovisual: Verenice Benítez, Domingo Ankuash, Raúl 

Ankuash y William Sacher. A partir de esta recolección de datos, se generó una 

sistematización y análisis de la información recogida en función de los ejes de reflexión.  

Desde la metodología del análisis fílmico se realizó una revisión de las obras 

audiovisuales del colectivo con la finalidad de seleccionar un documental y una ficción 

representativos del trabajo ecoterritorial y la mirada biocéntrica presente en los trabajos. 

Las obras seleccionadas fueron el documental “¿Quién mató a José Tendenza?” 

(Creación colectiva Etsa-Nantu/Cámara Shuar 2017) y la ficción “Tsunki” (Creación 

colectiva Etsa-Nantu/Cámara Shuar 2014). Sobre las obras seleccionadas se realizó un 

proceso de descomposición textual a partir de un fichaje analítico de los filmes. La ficha 

de análisis cruzó el análisis de secuencias, escenas y planos con formas de representación 

de las luchas ecoterritoriales, así como concepciones biocéntricas. Como mecanismo 

analítico de recomposición, se planteó un proceso de análisis a través de una 

sistematización que permitió establecer los valores simbólicos y sistemas de 

representación presentes en las obras audiovisuales. Sobre esta base, finalmente, se 

estableció un conjunto de resultados relacionados con las formas representación y 

narración del giro ecoterritorial y el giro biocéntrico en el trabajo de Etsa-Nantu/Cámara-

Shuar. 

6. Resultados y discusión de resultados 

Para la exposición de los resultados y la respectiva discusión se ha optado por una 

estrategia expositiva que procede a sintetizar los principales hallazgos de la investigación 

para cada uno de los dos casos de estudio abordados a través de las publicaciones objeto 

de esta memoria. En este apartado, se presentan los resultados principales de cada una de 

las publicaciones ordenadas por caso de estudio Etsa-Nantu/Cámara-Shuar y 

#SOSPuebloShuar. Finalmente, se realiza una lectura general de los resultados de cada 

caso en relación con los objetivos específicos de la tesis. Cabe destacar que estas ideas 

expuestas a continuación son una síntesis de los resultados obtenidos en cada una de las 

publicaciones y que se podrán ampliar en detalle en cada uno de los textos que se 
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presentan como parte de la sección (II) de esta tesis, en el apartado de compendio de 

publicaciones.  

6.1 Resultados y discusión caso Etsa-Nantu/Cámara-Shuar 

Para el análisis del caso de Etsa-Nantu/Cámara-Shuar se realizaron dos publicaciones: 

“Eco-territorial cinema: an intercultural, translocal and expanded community process.” 

(Vanegas, 2022 por publicar) y “Etsa-Nantu/Cámara Shuar: prácticas audiovisuales 

desde la ecoterritorialidad y el biocentrismo” (Vanegas-Toala 2021). En la primera 

publicación, se analizaron las prácticas comunicativas y audiovisuales del colectivo caso 

de estudio, mientras que en la segunda publicación se estudiaron los relatos audiovisuales 

como formas de discurso ecoterritorial y biocéntrico. El primer texto tiene como objeto 

de análisis las formas de trabajo, producción y difusión del cine comunitario en el 

contexto de una emergente cultura mediática en defensa de la vida y el territorio (Coryat 

2019) y el activismo mediático híbrido (Treré 2020). El segundo texto centra su análisis 

en el discurso audiovisual del colectivo a través del estudio de sus obras documentales y 

de ficción, en el contexto de las visualidades en disputa que cuestionan el extractivismo 

-a través del giro ecoterritorial (Svampa 2019, 2011)-; y, el antropocentrismo -a través 

del giro biocéntrico (Gudynas 2009b, 2015; Machado-Aráoz 2017).  

6.1.1 Primera publicación Etsa-Nantu/Cámara-Shuar 

A través de una etnografía multilocal realizada en distintos territorios, el primer texto 

“Eco-territorial cinema: an intercultural, translocal and expanded community process.” 

(Vanegas, 2022 por publicar) recoge las voces de los miembros del laboratorio Etsa-

Nantu/Cámara-Shuar y evidencia los procesos de lucha ecoterritorial en distintos 

espacios rurales y urbanos. La investigación permitió caracterizar al colectivo como un 

espacio de diálogo, interacción y colaboración entre cineastas, activistas y 

organizaciones de la sociedad civil para la revitalización de la cultura Shuar en oposición 

a los proyectos extractivitas.  Las actividades del colectivo se basan en un conjunto de 

prácticas comunicacionales que hacen cine comunitario un arma contrainformacional 

frente a la política minera del Gobierno ecuatoriano y reivindican la cosmovisión, el 

lenguaje y la estética del pueblo shuar en el contexto del derecho a la comunicación y la 

soberanía audiovisual.  
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En el texto, se evidencia que Etsa-Nantu/Cámara-Shuar vincula a actores indígenas y no 

indígenas, en un trabajo en distintos territorios rurales y urbanos en distintas escalas. En 

sus dos líneas de producción -videos documentales en defensa territorial y los que 

recogen las formas de vida ancestrales en la cotidianidad de los shuar; y, videos de ficción 

basados en la cultura y mitología shuar- se observa que tienen una difusión local, nacional 

e internacional en circuitos académicos, culturales y militantes. Una de las 

particularidades del colectivo es el trabajo colaborativo, flexible y en red que se expresa 

en proyectos de creación colectiva de carácter comunitario, así como en producciones de 

autoría indígena y mixta. En este sentido, el trabajo del colectivo se fundamenta en 

relaciones interculturales que permiten un diálogo de saberes y un co-aprendizaje 

transformador entre actores indígenas y no indígenas. De la misma manera, las prácticas 

comunicativas del colectivo articulan reivindicaciones étnico-culturales y ecológico-

territoriales relacionadas a la defensa de derechos culturales y a principios como los 

Derechos de la Naturaleza y el Buen Vivir. 

Las prácticas comunicacionales del colectivo están íntimamente relacionadas con los 

procesos de fortalecimiento organizativo de las redes de movilización ecologista y las 

luchas políticas del pueblo Shuar. El uso de los medios audiovisuales está inmerso en 

procesos comunicativos, culturales y políticos más amplios que desbordan el uso 

instrumental de las tecnologías. El cine comunitario del colectivo revela las prácticas 

comunicativas, el tejido organizativo, el dialogo intercultural y las demandas políticas de 

activismo ecoterritorial que se posiciona en defensa de la vida y el territorio.  

Para explicar la particularidad del caso revelado por la investigación de campo, la 

investigación elaboró un modelo conceptual basado en dos conceptos: “comunidad 

expandida” y “cine comunitario ecoterritorial”. Esta conceptualización se planteó para 

permitir una interpretación de la particularidad del caso de estudio, que bien puede 

aplicarse a otros casos similares. En primer lugar, se construyó la noción de “comunidad 

expendida” para aludir a la nueva forma de acuerpamiento social que realizan diversos 

actores a través de una acción translocal en distintos territorios en defensa de la vida en 

un ejercicio de dialogo intercultural e intercambio de saberes que opera a nivel local, 

nacional y global gracias a las TIC. El concepto de comunidad expandida cuestiona la 

idea tradicional que las relaciones comunitarias se producen entre sujetos con identidades 

similares asentados en un mismo territorio. Gracias a la mediación de las tecnologías 
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audiovisuales y digitales, las comunidades movilizadas en defensa ecoterritorial se 

expanden a través de los medios y territorios generando una red de movilización que 

transforma las nociones de relación y pertenecía.  

Sobre la base de la noción de “comunidad expandida” se levanta el “concepto de cine 

comunitario ecoterritorial”, más allá de esencialismo étnicos y geográficos. Desde esta 

perspectiva el cine comunitario ecoterritorial se configura como un conjunto de prácticas 

comunicacionales activistas que generan una conciencia territorial expandida y un 

trabajo cooperativo en red para la construcción de una subjetividad ecopolítica. Este tipo 

de cine da cuenta de una comunidad expandida que integra a distintos actores, 

tecnologías y espacios en un diálogo de saberes y aprendizajes en defensa de la vida y el 

territorio. El cine comunitario ecoterritorial es un cine plural y translocal que conecta 

reivindicaciones étnico-culturales con luchas ecoterritoriales y relaciona espacios como 

el campo y la ciudad a escala local, nacional y global. En este sentido, constituye parte 

de la que Treré (2019) denominó como “activismo mediático híbrido” en el sentido que 

trabaja con una diversa gama de tecnologías, espacios, actores, procesos de 

comunicación y canales que generan transformaciones organizativas y simbólicas.   

6.1.2 Segunda Publicación Etsa-Nantu/Cámara-Shuar 

La segunda publicación “Etsa-Nantu/Cámara Shuar: prácticas audiovisuales desde la 

ecoterritorialidad y el biocentrismo” (Vanegas-Toala 2021), parte de situar al trabajo del 

colectivo en el contexto de la disputa de sentidos, visibilidad y poder que enfrenta las 

luchas ecosociales frente al modelo neoextractivista-neodesarrollista. De un lado, se 

ubica la campaña a favor del extractivismo liderada por una alianza entre el Gobierno, 

los medios hegemónicos y las empresas transnacionales relacionadas a la industria 

extractiva. De otro, del otro un conjunto de prácticas comunicacionales activistas 

nutridas del giro ecoterritorial (Svampa 2011, 2019) gestadas desde la sociedad civil que 

busca visibilizar la vulneración de derechos y conflictos ecosociales detonados por la 

industria extractiva, así como la creación de imágenes e imaginarios surgidos desde las 

racionalidades ambientales (Leff 2004), el postdesarrollo (Escobar 2012; Kothari et al. 

2019) y el Buen Vivir (A. Acosta 2015).  

En ese contexto, la investigación parte de un análisis del discurso audiovisual del 

colectivo a partir de dos perspectivas epistemológicas y políticas: el giro ecoterritorial y 
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el giro biocéntrico. El primero relacionado con la cooperación de una heterogeneidad de 

actores producto de la convergencia de la lucha histórica de los pueblos indígenas por el 

territorio y las reivindicaciones ecologistas contemporáneas (Svampa 2019, 2011). El 

segundo relacionado a la crítica al paradigma antropocéntrico, que plantea una visión 

jerárquica entre cultura y naturaleza, así como seres humanos y no humanos; y, al 

contrario, propone una relación simétrica en una comunidad de vida sustentada en el 

biocentrismo (Gudynas 2009b, 2015; Machado-Aráoz 2017). 

A través del análisis discursivo del documental ¿Quién mató a José Tendenza? (Creación 

colectiva Etsa-Nantu/Cámara Shuar 2017), se analiza como el giro ecoterritorial dialoga 

con la construcción semántica del relato audiovisual. El filme se articula sobre la 

investigación de las causas del asesinato de líder anti minero José Tendenza, plantea la 

hipótesis de que el crimen y su impunidad están vinculados con una oscura trama de 

relaciones de poder e intereses relacionados a la alianza del Estado ecuatoriano y la 

empresa minera china ECSA. A través de la puesta en escena de testimonios, materiales 

de archivo, documentación judicial, reconstrucción de hechos y registros amateurs; el 

filme visibiliza la violencia, la muerte y el ecocidio que desata la minería a gran escala. 

Usando los códigos de la narración de suspenso, la búsqueda de los responsables del 

asesinato de Tendenza sirve como disparador para revelar las dimensiones ambientales, 

sociales y políticas del conflicto minero en la Cordillera del Cóndor. 

Esta producción audiovisual constituye un claro ejemplo de trabajo colaborativo 

ecoterritorial entre distintos actores que hacen del audiovisual un dispositivo de 

interconexión, cooperación e intercambio de saberes. Cineastas, ecologistas, juristas, 

defensores de derechos humanos y lideres indígenas colaboran en la realización de este 

audiovisual con la finalidad de producir un alegato audiovisual contra la impunidad del 

asesinato y el ecocidio. El filme evidencia la capacidad de generar alianzas políticas y 

estrategias cooperativas a partir del trabajo audiovisual con la finalidad de acompañar 

disputas jurídicas, políticas, ecológicas y culturales del activismo ecoterritorial.  Cabe 

destacar que el video acompañó la demanda de la familia Tendenza contra el Estado 

ecuatoriano presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 

por la impunidad del crimen. El relato documental evidencia una narración 

contrainformacional frente a la versión defendida por el Estado y los medios 

hegemónicos; y plantea una visualidad alternativa en medio de la disputa ecoterritorial.  
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Por otro lado, partiendo del análisis discursivo del cortometraje de ficción Tsunki 

(Creación colectiva Etsa-Nantu/Cámara Shuar 2014), se evidencia otras formas de relato 

no jerárquicas entre seres humanos y no humanos que afirman una crítica al 

antropocentrismo. La película narra la historia de un hombre shuar quien se casa con 

Tsunki, un espíritu femenino que mora en un universo subacuático. Cuando Tsunki se 

siente traicionada por el shuar, inunda la tierra para acabar a todos los seres vivos. 

Solamente sobreviven el hombre y su hija menor, quienes se reproducen y repueblan la 

tierra. La película pone en escena el mito fundacional del pueblo Shuar a través de un 

relato en el cual conviven mundos y personajes humanos y no humanos.  

La película dota de agencia y subjetividad a seres de la selva que interactúan de forma 

simétrica con seres humanos en un juego de miradas que muestran lo que Eduardo 

Viveiros de Castro denominó como “perspectivismo amerindio” (2016). En la 

construcción narrativa y semántica del filme se distinguen dos mundos: el mundo 

terrestre y el subacuático. En el primero, el mundo terrestre, habitan los seres humanos y 

se construyen los sentidos de la cultura shuar. En el segundo, el mundo subacuático, está 

regido por la cultura de los seres no humanos y se evidencia su propio sistema de 

organización social. A pesar de las diferencias estéticas y simbólicas entre un mundo y 

el otro es posible el tránsito, la influencia y la comunicación entre ambos. En la 

construcción narrativa y visual del filme la centralidad del mundo humano está 

desplazada en un relato biocéntrico en el cual es posible agencias, miradas y discursos 

no antropocéntricos; y, son evidencia de que las prácticas comunicacionales en defensa 

de la vida y el territorio plantean relaciones innovadoras entre humanos y no humanos 

desafiando las relaciones jerárquicas entre humano/naturaleza y cultura/naturaleza. 

A través del análisis etnográfico de las prácticas comunicacionales y el análisis del 

discurso audiovisual del colectivo Etsa-Nantu/Cámara Shuar, la investigación permitió 

entender las formas de organización, producción y difusión del cine comunitario en el 

contexto de los derechos a la comunicación, la soberanía audiovisual y el activismo 

mediático híbrido que opera a través de nuevos paradigmas como la eco territorialidad y 

el biocentrismo. El análisis de las prácticas comunicacionales, así como el análisis del 

discurso audiovisual permiten identificar un trabajo cooperativo en red que conecta a 

distintos actores, territorios y reivindicaciones para la producción de un relato de defensa 

ecoterritorial que tiene como principio la ética biocéntrica.  
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6.2 Resultados y discusión caso #SOSPuebloShuar 

El segundo caso de estudio, #SOSPuebloShuar, se desarrolló a partir de dos 

publicaciones: “Technopolitics, connective action and convergent activism: emerging 

communication practices from ecosocial struggles” (Vanegas-Toala, Medina-Bravo, y 

Rodrigo-Alsina 2020) y “Movilización transmedia #SOSPuebloShuar: prácticas 

comunicacionales y repertorios estratégicos del activismo ecosocial” (Vanegas-Toala 

2020b). A través de la metodología de Análisis de Redes Sociales (Diani 2002; Passy 

2002) y visualización de grafos, el primer texto estudia la topología de la red activista 

construida al rededor del hashtag #SOSPuebloShuar con la finalidad de entender las 

relaciones de cooperación, influencia y desacuerdo entre los distintos actores que 

interactúan en la red social Twitter, desde el lente de la tecnopolítica (Toret 2015; 

Reguillo 2017; Rovira 2017, 2019). A través de una metodología de Análisis Crítico de 

Discurso Tecnocultural (Brock 2018), el segundo texto analiza las oportunidades 

estructurales de mediación -discursivas, mediáticas y de interconexión en red- 

(Cammaerts 2012) que evidencia el tejido conectivo de #SOSPuebloShuar a partir del 

lente de la movilización transmedia (Costanza-Chock 2013).  

6.2.1 Primera publicación #SOSPuebloShuar 

En el primer texto “Technopolitics, connective action and convergent activism: emerging 

communication practices from ecosocial struggles” (Vanegas-Toala, Medina-Bravo, y 

Rodrigo-Alsina 2020),  empieza por definir el hashtag como un fenómeno sociotécnico-

comunicativo y socio-político capaz de generar concientización, visibilización y 

movilización dentro del activismo ecoterritorial a través de una estructura interactiva de 

significación colectiva mediada por la red. Plantea una visualización de la red 

configurada por #SOSPuebloShuar basada en la variable usuario-usuario (una cuenta que 

nombra a otra cuenta, en la plataforma Twitter) y el carácter original de los tweets -como 

se explicó en el acápite metodológico- con un total de 1349 nodos y 1933 aristas (número 

de interacciones entre cuentas) que dio como resultado el siguiente grafo, que en esta 

memoria es la Figura 2 (pág. 53): 

Figura 2. Representación de la topología de la red en torno al 

#SOSPuebloShuar. 
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Nota. Tomado de “Technopolitics, connective action and convergent activism: emerging communication 

practices from ecosocial struggles” (p. 516), por Vanegas-Toala, Medina-Bravo y Rodrigo-Alsina, 2020. 

IC Revista Científica de Información y Comunicación, (17). 

 

De esta forma se posibilitó visualizar una estructura de la red conformada por 59 

comunidades de nodos, dentro de las cuales destacan 25 cuentas que pueden ser 

calificadas como las más influyentes dentro de la red como se aprecia en el siguiente 

grafo, que en esta memoria es la Figura 3 (pág. 49). 

Figura 3. Representación de las 25 cuentas de mayor influencia en la 

red #SOSPuebloShuar. 
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Nota. Tomado de “Technopolitics, connective action and convergent activism: emerging communication 

practices from ecosocial struggles” (p. 520), por Vanegas-Toala, Medina-Bravo y Rodrigo-Alsina, 2020. 

IC Revista Científica de Información y Comunicación, (17). 

Dentro de estas 25 cuentas más influyentes encontramos distintos actores que configuran 

un endogrupo, así como un exogrupo. El endogrupo está compuesto por una serie de 

actores de la sociedad civil provenientes de una diversidad de sectores y zonas 

geográficas que denuncian la vulneración de derechos detonados por la intrusión de la 

industria minera a gran escala en el territorio Shuar. El exogrupo está compuesto por 

instituciones públicas y figuras políticas con un discurso a favor de la minería las cuales 

son increpadas y señaladas por la red activista como responsables de la violencia desatada 

en la cordillera del Cóndor. Dentro de endogrupo destacan 1) organizaciones no 

gubernamentales: Amazon Watch, Acción Ecológica, Change Latin América, 

Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) y 

Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y Naciones Unidas 

Derechos Humanos América del Sur; 2) medios de comunicación especializados: IC 

Magazine, Pedro Canché Independent Journalism, Indean Country Today, Mongabay 

Latam, SOS Pueblo Shuar, Chakana News y Wambra Medio Digital Comunitario; 3) 

cuentas de activistas: Pepe Acacho (líder indígena), Jared Leto (artista internacional), 

Jorge Herrera Morocho (presidente de la  CONAIE en ese entonces), Severino Sharupi 

(líder indígena) y Andrew E. Miller (Amazon Watch Advocacy Director); finalmente, 4) 

cuentas institucionales del movimiento indígena: Confederación de Nacionalidades 

Indígenas del Ecuador (CONAIE) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la 

Amazonía Ecuatoriana (CONFENAIE). Respecto al exogrupo, constan entidades 

gubernamentales como el Ministerio de Interior y el Ministerio de Ambiente, así como 

el presidente de la república de aquel entonces, Rafael Correa, y el candidato presidencial 

oficialista Lenin Moreno.   

Tomando en cuenta la noción de “multitudes conectadas”, centrales en la dinámica 

planteada por la tecnopolítica (Toret 2015; Rovira 2017, 2019; Reguillo 2017), se tiene 

que la cooperación es el tipo de relaciones que predomina y confirma el carácter 

postidentitario de articulación en red, como un nueva forma de acuerpamiento social. En 

este sentido, se considera que la etiqueta #SOSPuebloShuar permitió la gestación de un 

movimiento-red y la colaboración de distintos actores a nivel local, nacional e 

internacional. Partiendo del concepto de “acción conectiva” (Bennett y Segerberg 2012), 
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se evidencia como la agencia política-comunicacional de los actores que conforman el 

endogrupo optimiza la mediación digital para configurar una red cooperativa por fuera 

de la institucionalidad clásica y los esencialismos de las identidades proscritas y los 

recursos organizativos estructurados. La red #SOSPuebloShuar evidenció una forma de 

trabajo colaborativo, mediado tecnológicamente, a través del cual una multitud conectada 

generó una serie de acciones coordinadas dentro del endogrupo para increpar, contestar 

y resistir a distintos actores del exogrupo.   

En un complejo ejercicio de tecnopolítica (Toret 2015; Rovira 2017, 2019; Reguillo 

2017), el hashtag reveló la capacidad de acción colectiva en red a través del uso táctico 

y estratégico de las herramientas digitales que hace el activismo ecosocial generando 

“acontecimientos aumentados” (Toret 2015) en el “espacio público expandido” (Reguillo 

2017). El análisis de la red develó la emergencia de una subjetividad política colectiva, 

heterogénea e híbrida que guarda sintonía con la articulación de actores diversos que 

plantea el giro ecoterritorial, tal como se explica en el marco teórico; y, de hecho, deja 

sentado la evidencia de una intersección de reivindicaciones: étnicas-culturales, 

ecológicas-territoriales y de derechos humanos.  

6.2.2 Segunda publicación #SOSPuebloShuar 

El segundo texto “Movilización transmedia #SOSPuebloShuar: prácticas 

comunicacionales y repertorios estratégicos del activismo ecosocial” (Vanegas-Toala 

2020b), entra en diálogo con la noción de “movilización transmedia” que explica como 

las prácticas comunicativas activistas se expanden en múltiples plataformas y medios 

desde el paradigma de la cultura de la convergencia en una dinámica abierta y 

colaborativa (Costanza-Chock 2013); y, explora las oportunidades estructurales de 

mediación: discursivas, mediáticas y de interconexión en red (Cammaerts 2012).  En este 

sentido, se analiza como la red #SOSPuebloShuar permitió la colaboración e interacción 

de una diversidad de actores que se expresaron a través de diversos medios y plataformas. 

En un ejercicio de la acción conectiva, se registró la participación de 7621 colaboradores 

que generaron un promedio de 4,3 tweets alcanzando un total de 31835 tweets. El análisis 

del tipo de contenidos posteados revela que los repertorios de comunicación de la red 

tuvieron un carácter multimodal ya que integraron elementos textuales, visuales, 

audiovisuales, sonoros, e hipertextuales. Los tweets tuvieron la siguiente composición: 
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tweets originales: 16%, retweets: 83,9%, Links e imágenes: 13,52%. A su vez, se 

evidenció que el 81% de los tweets se realizaron en idioma español, mientras que el 19% 

se realizaron en otros idiomas como el inglés, el catalán, el portugués, el francés, el 

mandarín, el alemán, rumano, indonesio y shuar. Dentro de los tweets que contenían 

enlaces se verificaron una multiplicidad de medios, formatos y discursos, así por ejemplo 

se encontraron textos, documentos, boletines de prensa, notas de periódicos, fotografías, 

ilustraciones, carteles, afiches, videos, animaciones, noticias de canales de televisión, 

registros ciudadanos. El Análisis Crítico del Discurso Tecnocultural (Brock 2018), 

realizado a partir de 3 campos de indagación: oportunidades discursivas, oportunidades 

mediáticas y oportunidades de interconexión permitió entender las oportunidades 

estructurales de mediación (Cammaerts 2012).  

El análisis de oportunidades discursivas se realizó a partir de análisis semántico y 

pragmático de los contenidos compartidos en la red. Se determinó que la red a nivel 

discursivo estuvo caracterizada por un conjunto de acciones pragmáticas como 

demandar, denunciar, deslegitimar, legitimar, y convocar en relación con una serie de 

etiquetas semánticas como se aprecia en la Tabla 3 (pág. 56).  

Tabla 3. #SOSPuebloShuar: acciones pragmáticas y valores semánticos 

Tabla 3. #SOSPuebloShuar: acciones pragmáticas y valores semánticos 
 

Acciones pragmáticas 
 

Valores semánticos 

Demandar 1) Diálogo 2) Libertad de asociación 3) Derecho a la resistencia y la protesta 4) Buen vivir 
5) Respeto al territorio ancestral 6) Garantía de derechos constitucionales 

Denunciar 1) Militarización 2) Despojo territorial 3) Asesinato 4) Persecución política 5) 
Criminalización de la protesta social 6) Violación de derechos humanos 7) Atropello de 
derechos de pueblos y nacionalidades 8) Estado de excepción 9) Cierre de Acción 
Ecológica 10) Violación de derechos de la naturaleza 

Deslegitimar 1) Discurso de gobierno nacional 2) Acciones del gobierno 3) Intereses de 
transnacionales mineras 4) Modelo de desarrollos 5) Extractivismo 

Legitimar 1) Protesta 2) Derecho a la resistencia 3) Defensa ecológica y derechos de la naturaleza 
4) Territorios ancestrales 5) Derechos colectivos de pueblos y nacionalidades 6) Apoyo 
nacional e internacional a la protesta 

Convocar 1)Firmar petición 2) Marchas 3) Plantones 4) Asambleas 5) Eventos académicos y 
artísticos 6) Rueda de prensa 7) Hacer donaciones 

Nota. La Tabla 3 evidencia las funciones semánticas y pragmáticas en el discurso de #SOSPuebloShuar. 

Tomado de “Movilización transmedia #SOSPuebloShuar: prácticas comunicacionales y repertorios 

estratégicos del activismo ecosocial” (p. 149), por Vanegas-Toala, 2020. En C. K. Luvizotto & I. Ferin 

Cunha (Eds.), Comunicação, Cidadania e Movimentos Sociais Vivências (pp. 138–162). Aveiro, Portugal: 

Ria Editorial. 
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Dentro del análisis de las oportunidades mediáticas se verificó que frente el cerco 

mediático impuesto por el Gobierno y los medios hegemónicos nacionales;  

#SOSPuebloShuar logró visibilizar sus demandas en la prensa internacional (medios 

como El País de España o The Guardian de Inglaterra son un ejemplo), prensa 

especializada (IC Magazine, Indean Country Today, Mogaby Latam, Semana 56) así 

como medios alternativos locales (Wambra Medio Digital Comunitario, Fundamedios, 

Plan V, La Barra Espaciadora) como se aprecia en el collage a continuación que recoge 

algunas coberturas en medios internacionales, que en esta memoria es la Figura 4 (pág. 

57) 

Figura 4. Tweets emblemáticos en la red #SOSPuebloShuar que 

representan las oportunidades mediáticas  

 

 

Nota. La Figura 4 destaca los tweets que replicaron coberturas periodísticas de medios de comunicación a 

patir del #SOSPuebloShuar. Tomado de “Movilización transmedia #SOSPuebloShuar: prácticas 

comunicacionales y repertorios estratégicos del activismo ecosocial” (p. 153), por Vanegas-Toala, 2020. 

En C. K. Luvizotto & I. Ferin Cunha (Eds.), Comunicação, Cidadania e Movimentos Sociais Vivências 

(pp. 138–162). Aveiro, Portugal: Ria Editorial. 
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La apelación y cobertura de los medios internacionales, prensa especializada, medios 

alternativos y comunitarios, constituyó parte de los contenidos posteados y compartidos 

en la red. A través de esta estrategia de captar la atención de medios de comunicación, la 

red activista logró una mayor visibilización e internacionalización de sus demandas.  

Dentro de análisis de las oportunidades de interconexión se pudo detectar una red 

cooperación con organizaciones no gubernamentales, prensa alternativa, organismos de 

derechos humanos, organizaciones del movimiento indígena y activistas. Esta red 

configuró un endogrupo fuertemente enlazado. Esta de cooperación permitió sumar el 

apoyo de diversos actores a la causa de pueblo Shuar en una convergencia interseccional 

de demandas de derechos humanos, culturales, territoriales, colectivos, de 

autodeterminación y de la naturaleza; sobre todo, se observa cómo se teje un proceso en 

el que dialogan los temas de defensa ecológica con los derechos de los pueblos y 

nacionalidades, tal como se aprecia en los siguientes tweets emblemáticos - que en esta 

memoria es la Figura 5 (pág. 58)- el primero realizado por un indígena y el segundo 

realizado por un artista internacional:  

Figura 5. Tweets emblemáticos en la red #SOSPuebloShuar que 

representan las oportunidades de interconexión  
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 Nota. La Figura 5  destaca los tweets que representan las oportunidades de interconexión gestados en la 

red #SOSPuebloShuar. Tomado de “Movilización transmedia #SOSPuebloShuar: prácticas 

comunicacionales y repertorios estratégicos del activismo ecosocial” (p. 156), por Vanegas-Toala, 2020. 

En C. K. Luvizotto & I. Ferin Cunha (Eds.), Comunicação, Cidadania e Movimentos Sociais Vivências 

(pp. 138–162). Aveiro, Portugal: Ria Editorial. 

 

A modo general, se puede comprender que #SOSPuebloShuar representa un caso 

emblemático de movilización transmedia que permitió la articulación de distintos 

actores, demandas y discursos con repertorios híbridos desplegados en el espacio físico, 

mediático y digital que alcanzó un impacto local, nacional e internacional. A través de la 

red se configuró una alianza con actores diversos y se logró una visibilización nacional 

e internacional de las demandas del pueblo Shuar a través de un conjunto de prácticas 

comunicacionales convergentes que posibilitaron la interacción de actores, tecnologías, 

formatos, lenguajes, medios, discursos y reivindicaciones diversas. 
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6.3 Discusión de ambos casos: Etsa-Nantu/Cámara-Shuar y 

#SOSPuebloShuar 

El análisis en paralelo del colectivo Etsa-Nantu/Cámara-Shuar, así como de la red 

#SOSPuebloShuar nos permiten advertir las nuevas formas organizativas, relacionales y 

discursivas que están tomando las prácticas comunicacionales activistas en defensa de la 

vida y el territorio. Los casos analizados permiten una comprensión de estos procesos 

comunicacionales activistas del giro ecoterritorial que pueden ser interpretados desde el 

paradigma del activismo mediático híbrido (Treré 2020), que optimizan la ecología 

mediática contemporánea; y, en tanto, involucra un trabajo en el que se interrelacionan 

diversos actores, medios, tecnologías, formatos, lenguajes y territorios diversos. Estas 

formas de trabajo permiten una co-construcción de sentidos reivindicativos ampliados, 

en la que participan diversos actores que logran generar una convergencia interseccional 

que resulta en una reivindicación híbrida: étnica-cultural y ecológica-territorial. Los dos 

casos revelan prácticas comunicacionales innovadoras que se articulan en una dinámica 

translocal a escala local, nacional e internacional, gracias a la cooperación de diversos 

actores signada por una marca post-identitaria -no esencialista-; y, al contrario, que 

promueve el diálogo de diversas racionalidades y reivindicaciones.   

En relación con el objetivo específico 1, se tiene que, en ambos casos de estudio, Etsa-

Nantu/Cámara-Shuar y #SOSPuebloShuar, se evidencia que el paradigma de trabajo para 

la gestación de prácticas comunicacionales activistas es la cooperación. De hecho, en 

diálogo con la noción del giro ecoterritorial, que supone un trabajo articulado entre 

actores heterogéneos que se alían para confrontar los conflictos ecosociales (Svampa 

2011, 2019), las prácticas comunicacionales activistas son parte de las alianzas del giro 

ecoterritorial; y representan un potente proceso de colaboración solidaria en clave 

intercultural entre actores del movimiento indígena, movimientos sociales ecologistas, 

organizaciones del tercer sector con distintos ejes, medios de comunicación alternativos 

y comunitarios, así como académicos, activistas y artistas comprometidos con estas 

causas. Como se evidencia, estas formas de acuerpamiento en red pueden darse tanto por 

la “acción conectiva” (Bennett y Segerberg 2012) que procura la mediación tecnológica, 

generando las “multitudes conectadas” en clave tecnopolítica (Toret 2015; Rovira 2017, 

2019; Reguillo 2017), en el caso de #SOSPuebloShuar; y, a su vez, también se gestan en 
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los procesos de producción, circulación y exhibición de Etsa-Nantu/Cámara-Shuar y no 

necesariamente dependen de la articulación en red detonada mediante tecnologías 

digitales.  

Entre sus dinámicas de acción, la noción de gestación de redes es indispensable como 

paradigma organizativo; debido a que de esta forma se potencian las oportunidades 

políticas (Tarrow 1997), en tanto se optimizan los distintos saberes y recursos simbólicos 

de cada uno de los actores. Esto ha impactado sustancialmente las prácticas 

comunicacionales del giro ecoterritorial, que han diversificado sus discursos y 

repertorios de contienda y de comunicación activista. Estas prácticas comunicacionales 

están íntimamente relacionadas con procesos de fortalecimiento organizativo de las redes 

de movilización ecologista y las luchas políticas del pueblo Shuar: están inmersas en 

procesos comunicacionales, sociales, culturales, políticos y ecológicos que desbordan el 

uso instrumental de las tecnologías mediáticas; y, constituyen procesos de mediación que 

pugnan por la transformación ecosocial en clave postextractiva y de postdesarrollo. La 

Figura 6 (pág. 56) recoge una síntesis del mapeo de actores que participan de las prácticas 

comunicacionales activistas ecoterritoriales:  

Figura 6.  Relaciones de cooperación de diversos actores en las 

prácticas comunicacionales ecoterritoriales.  
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Nota.   Representación de las relaciones de cooperación entre diversos actores de la sociedad civil que 

hacen parte del giro ecoterritorial y las prácticas comunicacionales activistas. Elaboración propia.  

 

En relación con el objetivo específico 2, en ambos casos de estudio Etsa-Nantu/Cámara-

Shuar y #SOSPuebloShuar, se evidencia que las prácticas comunicacionales activistas en 

defensa ecoterritorial operan desde el paradigma de lo híbrido. En efecto, tanto los ejes 

discursivos, los formatos, soportes tecnológicos y espacios se entrecruzan y podrían 

leerse desde la propuesta de activismo mediático híbrido (Treré 2020) y de movilización 

transmedia (Costanza-Chock 2013). En el contexto de las luchas ecosociales frente al 

neoxtractivismo-neodesarrollista, en el plano discursivo se observa una agenda 

interseccional que cruza diversas reivindicaciones de derechos: humanos, culturales, 

colectivos, territoriales, de autodeterminación de los pueblos y de la Naturaleza. Esto se 

explica si se toma en cuenta que Svampa (2017, 2011) considera que el giro ecoterritorial, 

resulta de una militancia híbrida que convoca a múltiples actores con distintas 

trayectorias históricas, sociales, culturales y políticas; de ahí, que las prácticas 

comunicacionales ecoterritoriales invocan de forma compleja diversas reivindicaciones 

de derechos como se observa en la Figura 7. (pág. 57) a continuación:  

Figura 7. Representación de la agenda interseccional de defensa de 

derechos en las reivindicaciones ecoterritoriales y biocéntricas.  
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Nota. La Figura 7 ilustra la convergencia de diversas de reivindicaciones de derechos en las prácticas 

comunicacionales del giro ecoterritorial y biocéntrico.  Elaboración propia.   

 

Al mismo tiempo, se observa que las prácticas comunicacionales activistas 

ecoterritoriales recurren al uso estratégico de múltiples tecnologías y soportes mediáticos 

(análogas, audiovisuales y digitales) que permiten una movilización transmedia que se 

despliega de forma abierta y participativa (Costanza-Chock 2013). Así también, se 

evidencia la diversidad de formatos y lenguajes (textuales, visuales, audiovisuales, 

sonoros) que configuran un discurso multimodal que se expresa de forma creativa, 

optimizando la ecología mediática contemporánea para su despliegue. Es interesante, 

también, que estas prácticas se desplieguen en el espacio físico, mediático y digital, en 

una lógica de conexión translocal y transterritorial en donde a partir de la noción de 

“activism media practices”  (Mattoni 2013) los activistas logran relacionarse con una 

diversidad de medios y tecnologías. Desde una óptica similar,  la propuesta de Treré 

(2020) de activismo mediático híbrido permite comprender procesos complejos de 

interacción gestados en las prácticas comunicacionales ecoterritoriales entre actores, 

tecnologías, espacios, procesos de comunicación y canales que se integran para potenciar 

el alcance de las mismas.  

7. Conclusiones  

Esta investigación ha demostrado que las prácticas comunicacionales activistas 

emergentes del giro ecoterritorial constituyen en sí mismas acciones colectivas 

articuladas a los repertorios de contienda de las redes en defensa de la vida y el territorio. 

En efecto, la dimensión comunicacional ha cobrado un rol central en la estructura de 

oportunidades políticas en el marco de procesos contenciosos frente al neoextractivismo-

neodesarrollista; y, de hecho, en esta esfera se configuran procesos de mediaciones 

simbólicas donde se disputan sentidos y poder. Con este andamiaje, se tiene que la 

agencia comunicacional es co-constitutiva de la agencia política; por lo tanto, la 

reivindicación interseccional de las luchas por los derechos colectivos, culturales, 

territoriales, de autodeterminación y de la Naturaleza es transversal a procesos políticos, 

sociales, culturales, ecológicos y comunicativos. Desde este punto de partida, a 

continuación, se presentan algunas ideas generales a modo de conclusión en diálogo con 

los objetivos de investigación planteados.  
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En el contexto de la nueva militancia híbrida del giro ecoterritorial, se evidencia que las 

prácticas comunicacionales activistas en defensa de la vida y el territorio son parte y se 

nutren de esta emergente forma organizativa de acuerpamiento social en resistencia a la 

política extractiva. A través del trabajo colaborativo de una heterogeneidad de actores 

locales, nacionales e internacionales, estas prácticas comunicacionales activistas logran 

generar un marco de acción y significación colectiva -abierto y participativo- cuyo 

potencial emancipador se consolida en la suma de oportunidades y recursos simbólicos 

de cada uno de los actores: movimientos sociales (indígena, ecologista, feminista); 

mediáticos (medios especializados, alternativos, ciudadanos y comunitarios); del tercer 

sector (organizaciones no gubernamentales y fundaciones ecologistas, de derechos 

humanos, de derechos de los pueblos indígenas); académicos y artistas comprometidos. 

Este fenómeno organizativo, sustentado en las alianzas y la cooperación, genera diversas 

prácticas comunicacionales que se expresan en cuatro ámbitos:  

1. Expansión de la plataforma discursiva. La participación de actores 

heterogéneos, con diversos locus de enunciación, configura una agenda 

interseccional que suma los diversos ejes reivindicativos que amplifica y 

complejiza la plataforma discursiva. De ahí, que las resistencias frente al 

neoxtractivismo-neodesarrollista generan reivindicaciones híbridas donde 

convergen luchas étnicas-culturales y ecológicas-territoriales que devienen de la 

histórica lucha por los derechos humanos, culturales, colectivos, territoriales y de 

autodeterminación de los pueblos originarios; y se nutren de las perspectivas 

ontológicas y epistémicas que reivindican los derechos de la Naturaleza desde el 

biocentrismo. En este contexto, en el marco de las oportunidades estructurales de 

mediación, se aprovechan las oportunidades discursivas accionando una narrativa 

autonómica que opera en clave contrainformacional para denunciar las 

vulneraciones de derechos detonados por los conflictos ecosociales; demandar el 

reconocimiento de racionalidades ecológicas más allá del desarrollismo 

economicista; y, convocar a la ciudadanía a sumarse a los procesos de 

movilización. En esta dirección, se gesta una configuración de subjetividades 

ecopolíticas en clave ecoterritorial y desde una ética biocéntrica que proyectan 

imaginarios posibles postextractivos y de postdesarrollo; que disputan los 
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sentidos que legitimen sus luchas y que deslegitimen la versión del frente minero-

estatal-empresarial.  

2. Optimización estratégica de la ecología mediática contemporánea. Las 

prácticas comunicacionales activistas del giro ecoterritorial recurren a la 

apropiación y uso estratégico de diversas tecnologías, formatos, lenguajes y 

soportes que despliegan una narración multimodal y transmedia dinamizada 

desde el activismo mediático híbrido. Si bien es cierto, la mediación tecnológica 

digital juega un rol central, por ejemplo, para la gestación de los procesos de 

tecnopolítica y de movilización transmedia como se vio en el caso de 

#SOSPuebloShuar, que generó una red de resistencia frente al extractivismo 

gracias a la acción conectiva y el paradigma de la convergencia; por otra parte, el 

caso de estudio de Etsa-Nantu/Cámara-Shuar presenta una la apropiación de 

tecnologías audiovisuales e, inclusive, demuestra que las prácticas 

comunicacionales activistas no se agotan en lo mediático; por ejemplo, éstas  

también ocurren en las asambleas, en los procesos de creación colectiva de las 

producciones y en los procesos de circulación de las obras en eventos 

académicos, activistas y culturales. De ahí, que se evidencia la lógica híbrida que 

compone estas prácticas que integra tecnologías análogas, visuales, audiovisuales 

y digitales; fluctúan entre lo on-line y lo off-line; conectan espacios como la selva 

y la ciudad; y, se dan tanto como parte de los procesos de comunicación internos 

como externos. Esta lógica híbrida de acción representa una oportunidad 

mediática, en el marco de oportunidades estructurales de mediación, debido a que 

no sólo genera un circuito transmedia de comunicación alternativa que impacta 

positivamente en la opinión pública; sino que eventualmente sus narrativas se 

recogen en los medios corporativos imperantes nacionales e internacionales. En 

esta dinámica es posible encontrar un proceso estratégico de intersección entre 

las prácticas de comunicación alternativa y corporativa.  

3. Interacción cooperativa entre una heterogeneidad de actores. La articulación 

entre líderes indígenas, activistas ecologistas, académicos, artistas, feministas, 

defensores de los derechos humanos, cineastas, periodistas e influencers suscita 

un fortalecimiento organizativo en la gestación de repertorios contenciosos y de 

comunicación frente el neoextractivismo-neodesarrollista; y, generan procesos 
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cooperativos de co-aprendizaje sustentados en el diálogo de saberes y sentires en 

clave intercultural. Esto se evidenció, por ejemplo, en los procesos de producción 

audiovisual de Etsa-Nantu/Cámara-Shuar; de un lado, se da la transferencia de 

conocimiento para estimular la apropiación tecnológica e incentivar la 

producción cinematográfica; y, del otro lado, el aprendizaje de la cosmovisión 

shuar que plantean otras formas posibles de relacionamiento ontológico entre 

humanos y no humanos. A su vez, esta dinámica de interacción entre actores 

diversos promueve la configuración de “comunidades expandidas” donde lo 

comunitario se articula más allá de esencialismos étnicos, culturales o 

geográficos; y, posibilita una comprensión amplificada de las prácticas 

comunicacionales activistas. Esto se evidenció, por ejemplo, a través del 

#SOSPuebloShuar que configuró una comunidad postidentitaria; dado que el 

hashtag operó como un dispositivo político-comunicacional que articuló una 

estructura de red entre actores que, pese a sus diferencias, gestaron una 

comunidad de sentidos políticos críticos frente al extractivismo. De ahí, que este 

intercambio procura una co-construcción de racionalidades comunicativas, 

culturales y ecológicas plurales que desafían la racionalidad moderno-colonial de 

ethos extractivista.  

 

4. Gestación de un activismo translocal que promueve la multiterritorialidad. 

Las prácticas comunicacionales activistas operan como un “medium” que 

conectan actores, tecnologías, racionalidades y espacios diversos para defensa de 

la vida y del territorio. En esta línea, las prácticas comunicacionales del giro 

ecoterritorial están contribuyendo a generar una conciencia territorial expandida 

que conecta actores en territorios rurales y urbanos en clave campo-ciudad o 

selva-ciudad. En este emergente imaginario se configura una subjetividad política 

ecológica y cultural de revalorización del territorio; y, se comprende la noción de 

multiterritorialidad que promueve la visión rizomática de territorios-red, desde 

una lógica que desborda los esencialismos geográficos o culturales que 

reductivamente ven las luchas por la tierra como problemáticas exclusivas de las 

poblaciones indígenas y campesinas. En este contexto, las prácticas 

comunicacionales que confrontan el neoxtractivismo-neodesarrollista permiten 
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que poblaciones urbanas, por ejemplo, se solidaricen con los procesos de despojo 

territorial detonados por la industria extractiva. Paralelamente, las prácticas 

comunicacionales activistas permiten generar estos sentidos territoriales de forma 

expandida y translocal a través de la interconexión de espacios físicos, mediáticos 

y digitales; y, esta dinámica multisituada es la que potencia llevar estos procesos 

de activismo ecoterritorial a una escala local, nacional e internacional.  

Finalmente, desde este conjunto de ideas sobre las prácticas comunicacionales activistas 

se comprende la propuesta ética, política, epistémica y ontológica ecoterritorial-

biocéntrica que las nutren. Se tiene una panorámica general de las diversas formas de 

acción colectiva que se agencian en y desde procesos de comunicación. A partir de las 

prácticas comunicacionales activistas se generan potentes procesos de mediación que 

gestan performativos ecopolíticos que representan horizontes posibles de sociedades 

postextractivas y de postdesarrollo, donde el principio sea el sostenimiento de la vida -

humana y no humana- que dialoga con el ethos del Buen Vivir; y, no la racionalidad 

economicista del capital extractivo en su maquinaria necropolítica. Estos imaginarios 

ecopolíticos desafían las relaciones jerárquicas: humano/naturaleza, cultura/naturaleza y 

capital/naturaleza; y, nos invitan a senti-pensar más allá del antropocentrismo y más allá 

de la racionalidad economicista como un ejercicio cosmopolítico biocéntrico necesario 

de forma urgente frente a la crisis moderno-civilizatoria que afrontamos.  

 

7.1 Futuras líneas de investigación  

En este apartado se esbozará brevemente las posibles líneas futuras de investigación que 

podrían derivarse de esta tesis doctoral, con la finalidad de proyectar campos emergentes 

de que representan un desafío en tanto aún no han sido profundamente investigados desde 

los lentes teóricos interdisciplinares y metodológicos mixtos que esta tesis ha propuesto: 

• Debido a que las mujeres indígenas amazónicas se han consolidado como un 

sujeto político colectivo en defensa de la vida y el territorio a lo largo de la región; 

una línea futura para investigar intersecta los estudios de comunicación, los 

estudios de género y los estudios de ecología política de defensa territorial a partir 

del lente de los feminismos del Sur -populares, territoriales, decoloniales, 

comunitarios- en diálogo con el ecofeminismo. Esto, en el marco de la 



 

68 
 

proliferación de diversas prácticas comunicacionales gestionadas desde el locus 

de enunciación de las mujeres indígenas. Esta investigación implica un enfoque 

interseccional de las reivindicaciones de las mujeres, dada la violencia sumativa 

que acciona la industria extractiva: discriminadas por el despojo territorial, por 

su situación socioeconómica, por su origen étnico y por su género que las expone 

a mayor posibilidad de violencia sexual en los contextos de explotación de bienes 

naturales. De este modo, con esta investigación se pretendería comprender las 

luchas encarnadas por las mujeres a través de sus prácticas comunicacionales, 

cuya reivindicación asimila y compara la explotación de la Naturaleza con la 

explotación de sus cuerpos; y, por lo tanto, han surgido nociones como la defensa 

del cuerpo-territorio-tierra.  

• Dada la emergencia que reivindica las cosmologías ancestrales de los pueblos 

originarios amazónicos, entre ellas, la noción de Kawsak Sacha (Selva Viviente), 

impulsada por los kwichas del pueblo Sarayaku; una línea de investigación futura 

pretendería analizar cómo ésta se refleja en las prácticas comunicacionales de 

defensa ecoterritorial y se está posesionando frente al extractivismo y al cambio 

climático. Esta forma ontológica de relacionamiento entre humanos y no 

humanos – en clave de cosmopolítica – se ha posesionado gracias a las 

producciones cinematográficas del indígena Eriberto Gualinga, así como por un 

fuerte liderazgo de las mujeres indígenas de la comunidad que han llevado esta 

propuesta a eventos nacionales e internacionales; entre los más destacados, la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), 

realizada en Glasgow, Escocia, en el 2021. Esta investigación futura, intenta 

analizar este caso emblemático de articulación glocal y tiende un puente entre las 

luchas contra el extractivismo y frente al cambio climático.  
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II COMPENDIO DE PUBLICACIONES 

Tal como se especificó en la introducción de esta memoria, de acuerdo la reglamentación 

de tesis por compendio de publicaciones del Departamento de Comunicación de la 

Universidad Pompeu Fabra (2021/2022) esta tesis se acoge a la modalidad B. En la 

siguiente tabla se sistematizan las publicaciones de conformidad a los requerimientos de 

la modalidad B. A continuación, se adjuntan las cuatro publicaciones que hacen parte del 

compendio.  

 

Tabla 4. Requerimientos de las publicaciones – Tesis por compendio UPF  
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13. Otras publicaciones derivadas de la tesis: 

En el transcurso de esta investigación de tesis doctoral, la doctoranda ha generado 

algunas publicaciones que, aunque no forman parte de esta memoria, están atravesados 

por las reflexiones que ha detonado el proceso formativo e investigativo del Doctorado 

en Comunicación, sea de forma directa o indirecta. Paralelamente, también ha 

participado en seminarios, congresos, coloquios y actividades formativas en calidad de 

presentadora de los trabajos que ha desarrollado en el marco de la tesis y sus derivados. 

A continuación, se detallan las publicaciones y los eventos académicos: 

13.1 Publicaciones derivadas de la tesis doctoral:  

Vanegas-Toala, Yadis Vanessa. 2020. Cápitulo de libro. “Comunicación y El Giro 

Ecoterritorial En Red Campo-Ciudad.” En Comunicación y Ciudad. Lenguajes, 

Actores y Relatos, 123–42. Quito-Ecuador: Abya-Yala. 

Vanegas-Toala, Yadis Vanessa, Zagal Geanine. Capítulo de libro. (Próximamente) 

“Feminismos desde abajo: Por una soberanía epistémica-política que nutra la 

investigación desde la ética del cuidado y en defensa de los territorios” 

Vanegas-Toala, Yadis Vanessa. Capítulo de libro. (Próximamente) “Poner el cuerpo: 

performances corpo-tecnopolíticos en los estallidos sociales de la Primavera 

Andina en Ecuador, Chile y Colombia” En Comunicación y política” Quito-

Ecuador: Abya-Yala. 

13.2 Congresos, Seminarios, Ponencias, Formaciones:  

Vanegas-Toala Yadis Vanessa. 2021. Ponencia: “Insurrecciones corpo-tecnopolíticas 

como repertorio de comunicación activista en la movilización social 

contemporánea en Ecuador, Chile y Colombia” XXVII Cátedra Unesco de 

Comunicación. Congreso Protestas y estallidos sociales: nuevas formas de 

expresión ciudadana. Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá, Colombia). 21 

de octubre de 2021. 

Vanegas-Toala Yadis Vanessa. 2021 Ponencia: “Defensa ecoterritorial en y desde la 

soberanía comunicacional y el activismo convergente”, evento académico, V 
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Jornadas de la Comunicación (Jorcom V), Universidad Politécnica Salesiana 

(Quito, Ecuador). 10 de junio de 2021.  

Vanegas-Toala Yadis Vanessa. 2020. Ponencia: “Cuando la selva habla. El giro 

biocéntrico en la producción audiovisual de Etsa-Nantu/Cámara Shuar”. I 

Coloquio Internacional Visualidad y Poder. El giro visual en la luchas socio-

ambientales. Universidad Andina Simón Bolívar (Quito, Ecuador). 23 de octubre 

de 2020.  

Vanegas-Toala Yadis Vanessa. 2020. Ponencia: "Epistemologías del Sur y Feminismo 

Decolonial".  Epistemologías y metodologías feministas – Universidad Pompeu 

Fabra (Barcelona, España). 14 de febrero de 2020.  

Vanegas-Toala Yadis Vanessa. 2019. Clase de fin de curso: “Ecofeminism from the 

South” dictada en el Máster Universitario en Estudios Internacionales sobre 

Medios, Poder y Diversidad de la Universitat Pompeu Fabra – (Barcelona, 

España). 4 de diciembre de 2019.  

Vanegas-Toala Yadis Vanessa. 2019. “#SOSPuebloShuar emerging practice of 

ecosocial activism: networking and convergence of demands as an advocacy 

technopolitical strategy. III Congreso Internacional Move.Net Movimientos 

Sociales y TIC” – Universidad de Sevilla (Sevilla, España). 14 y 15 de noviembre 

de 2019.  

Vanegas-Toala Yadis Vanessa. 2019. Poster Sesión: “Comunicación, activismo y 

postdesarrollo: prácticas comunicacionales interculturales de lucha contra el 

extractivismo en Ecuador” (Poster Session). 7th Jornada d`Investigadors 

Predoctorals Interdisciplinària. (Universidad de Barcelona * Universidad 

Politécnica de Catalunya* Universidad Autónoma de Barcelona * Universidad 

Pompeu Fabra). 4 de febrero de 2019.  

Vanegas-Toala Yadis Vanessa. 2018. Ponencia: “Etsa-Nantu/Cámara Shuar: 

comunicación en defensa de la vida, meta-ciudadanías ecológicas e 

interculturalidad en la Amazonía ecuatoriana” Sociedad Latina de 

Comunicación Social (SLCS) – X Congreso Internacional Latina de 

Comunicación Social (La Laguna, España) –3,4,5,6 y 7 de diciembre 2018.  
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Vanegas-Toala Yadis Vanessa. 2018. “Comunicación alternativa, activismo y 

postdesarrollo: prácticas organizativas interculturales y comunitarias de lucha 

contra el extractivismo en Ecuador”. Panel “Political cultures, activism and 

citizenship”. Latin American Studies Association Congress. Barcelona, España. 

23-26 de mayo 2018.  

 

 

 

 


