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“El rostro de Oyacachi”
En la foto se observa una parte 
de uno de los tres tótems que 
fueron construidos en la comu-
nidad de Oyacachi, provincia 
de Napo, Ecuador. El objetivo 
de los artesanos fue mostrar 
la cercanía de la gente con su 
medioambiente.
Foto: Alejandra Toasa
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Í N D I C E

Pensar en la interculturalidad implica ubicarse en el límite, en la fronte-
ra que divide a una cultura de otra, que marca relaciones y formas bien 
diferenciadas de concebir al mundo. De lo contrario, no se podrían ex-

plicar, por ejemplo, los tratamientos y los significados que cada cultura otor-
ga al medio ambiente que le rodea, ni las relaciones de interdependencia 
que se generan en una u otra región de la Tierra.

Pero, a estas alturas del siglo XXI, ni el más ingenuo pensaría en la existencia 
de culturas prístinas, sino más bien en sinergias, mixturas ricas, entre cultu-
ras. La globalización hace que el intercambio cultural sea cada vez más veloz 
e intenso; sin embargo, ese proceso no está libre de barreras sociales e ideo-
lógicas. Por esta razón, cada vez hay más voces que demandan la aplicación 
de la interculturalidad en los más diversos campos de la actividad humana, 
como la educación, la salud y la explotación de recursos naturales.

En este número ofrecemos a nuestros lectores una mirada amplia de lo que 
implica vivir la diversidad natural y cultural como base para concretar un 
diálogo global entre culturas, entre saberes, una propuesta  que va más allá 
del ideal de respeto y la tolerancia hacia el otro diferente.

Lcda. Diana Hinojosa
Equipo Letras Verdes

Estimados/as lectores

Letras Verdes

En la antigüedad de Occidente

En la Grecia antigua, la naturaleza era concebida como 
un elemento inabordable, salvo por el intento del 
conocimiento que era insuficiente y lleno de temor. 
No había intersección entre sociedad y naturaleza, 
puesto que los seres humanos funcionaban como 
espectadores, como estáticos beneficiarios o 
perjudicados por los avatares del mundo natural, 
determinados a su vez por el designio o ánimo de los 
dioses (Federovisky, 2007). La naturaleza era concebida 
en movimiento, de acuerdo a ciclos y a una combinación 

D O S S I E R
Diversidad cultural y natural

Del antropocentrismo y el naturalismo,
a otras racionalidades y ontologías

Resumen
El 2010 ha sido declarado por las Naciones 
Unidas el Año de la Biodiversidad, paradóji-
camente en este año se ha producido uno de 
los mayores desastres ecológicos en el pla-
neta, aún peor que el ocasionado por Exxon 
Valdez, en 1989, en las costas de Alaska. El 20 
de abril, la plataforma de alta mar Deepwa-
ter Horizon explotó y se hundió en el Golfo de 
México, generando una fuga de petróleo de 
gran magnitud que ha puesto en peligro cien-
tos de especies marítimas, además de aves 
neotropicales migratorias. Este incidente, 
pese a quedarse en nuestra retina, pareciera 
una situación aceptada como gaje del progre-
so y la modernidad. Sin embargo, debería ser 
un detonador para abrir un espacio de refle-
xión mundial y vislumbrar cómo se relaciona el 
pensamiento ambiental y el mito del progreso 
en la civilización llamada Occidental, a la luz 
de la comparación con otras ontologías y raci-
onalidades ambientales no hegemónicas. 

Foto: Alejandra Toasa La gente y su relación con la naturaleza, plasmado en un tótem, Oyacachi, Ecuador.
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“Si el siglo XIX habría enterrado a Dios y el XX, 
según se dice, ha borrado al hombre,

¿hará el XXI desaparecer la Naturaleza?....”.
“Más allá de la naturaleza y la cultura”

Philippe Descola, 2002


