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Resumen

El presente estudio es la primera aproximación a la etnoprimatología de los Chachi, una nacionalidad indígena del 
noroccidente ecuatoriano, de la que no se contaba con información publicada respecto a su relación tradicional con los 
primates. Entre el año 2020 y 2021, se realizaron 26 entrevistas de manera presencial y online, sumado a una revisión 
exhaustiva de fuentes secundarias y la aplicación de otros métodos complementarios. Se encontró que la relación entre 
los Chachi y tres especies de primates (Alouatta palliata, Ateles fusciceps y Cebus capucinus) se compone de distintos 
aspectos agrupados en tres dimensiones interrelacionadas: cosmovisión, conocimientos y prácticas. A pesar de que en 
varios aspectos la etnoprimatología chachi es análoga a la de otros pueblos amerindios y posee matices particulares de 
la Región del Chocó-Darién, se sugiere que no sea vista desde el esencialismo y más bien se busque su comprensión a 
través del análisis del contexto histórico donde tiene lugar, para a partir de ahí repensar las prácticas de conservación de 
los primates con los Chachi en el noroccidente de Ecuador.
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Abstract

!e present study is a preliminary approach to the ethnoprimatology of the Chachi, an indigenous nation of northwest-
ern Ecuador, for which there was no previous published information regarding its traditional relationship with primates. 
Between 2020 and 2021, 26 face-to-face and online interviews were conducted, in addition to an exhaustive review of 
secondary sources and the application of other complementary methods. !e relationship between the Chachi and three 
primate species (Alouatta palliata, Ateles fusciceps, and Cebus capucinus) was found to be made up of di"erent aspects 
that I grouped into three interrelated dimensions: worldview, knowledge, and practices. Despite the fact that in di"erent 
facets, Chachi ethnoprimatology is analogous to that of other Amerindian peoples and contains particular nuances 
of the Chocó-Darién Region, I suggest that rather than an essentialist approach that we seek to understand meanings 
through the analysis of the local historical context of the Chachi. !is can help to contextualize the primate conservation 
practices of the Chachi in northwest Ecuador.
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Dajchi’lara kuinda

Entsa kiika kera juushujuntsa ajke’ keeñu paate Chachilia washulaba debulu chuñu paate (etnoprimatología) ma na-
cionalidad indiigenala Chachilia noroccidentesha ecuadurnu, naa maliba yaila’ paate kiikaba keewarajtu yaila’ paate, 
Chachilia animaa washulaba naa i dechuñuba, ti naaju relación yaa detawaañuba. Añu 2020 - 2021 juutala 26 chachi-
lianu depake’meewe dewa’ditubain, interne’un kuinda kinchibain. Tsenmibain pure’ kuida mityadekityu kiika piliajuula, 
wee wee deke’ keeyu kiika pilia mi’ketu. Dekatawe Chachilia pen wee wee washulaba bulu dechuñu, juyungu (Alouatta 
palliata), washu (Ateles fusciceps), shuri (Cebus capucinus), wee wee buudi’ dechuñu pen paate juwe yaila dewa’diñu 
paate: Tinaajunaa keenkemudeeñubain, naake tandiya kemudeju’bain – tinaajaa kemudeeñubain. Naa mika wee wee 
buudi’chuñujuñuba animaalaba, chachiliabain indiu americanu cumunidadd juuñudeewe, tsejturen Región del Cho-
có-Darién laa keraabain dejuwe, patu naaju pensa deeñuba juntsanke keenketyude depawe tsejturen yaila naake pensa 
kemudeeñuba juntsanke (esencialismo) tantiyan kenu, yaila’ yumaa kuinda nukaa dejañuba tsu’mitya, junu tse’kare’ 
jimee Chachilia naake washulanu washkemu deeñuba tandiyan kenujuwe.

Ajke’ palaala: Atelidae, Cebidae, nacionalidad indiigena Chachilia, noroccidentesha ecuadurnu, Región del Chocó-
Darién
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Introducción

A #nales del siglo XX, la etnoprimatología surgió como 
una propuesta que a partir de la relación observada entre 
las poblaciones indígenas de la Amazonía con los prima-
tes, promovía el estudio de la in$uencia ecológica mutua 
entre primates humanos y no humanos (Sponsel, 1997). 
Así, surgieron los primeros trabajos etnoprimatológicos 
con los pueblos amerindios del Neotrópico como el de 
Cormier (2002, 2003a, b), quien estudió las interacciones 
de la cacería de primates y la tenencia de monos mas-
cotas entre los Guajá de la Amazonía en Brasil. Por su 
parte, Shepard (2002) analizó varios aspectos de la rela-
ción entre los Matsigenka y los primates asociados con la 
subsistencia y la cosmovisión en la Amazonía del Perú; 
mientras que Lizarralde (2002) examinó la percepción, 
el conocimiento y los usos relacionados con los primates 
en los Barí de Venezuela desde la etnoecología. Bajo un 
enfoque similar, después se desarrollaron investigaciones 
con los Tikuna en Colombia, los Waorani y los Kichwa de 
Ecuador y los Maijuna en Perú (Parathian y Maldonado, 
2010; Papworth et al., 2013; Papworth, 2016; Sta"ord et 
al., 2016; Mere-Roncal et al., 2018). Otro aporte es el de 
Urbani y Lizarrale (2020), quienes reunieron 18 trabajos 
etnoprimatológicos de distintos pueblos indígenas desde 
el sur de México hasta el norte de Argentina.

Ha habido entonces un creciente interés y avance de la 
etnoprimatología en el Neotrópico con el desarrollo de 
estudios que en su mayoría guardan relación con los pue-
blos nativos de la Amazonía y en menor grado con los de 
la región de Mesoamérica. No obstante, existe un vacío 
en lo concerniente a la etnoprimatología de la Región 
Pací#ca del Chocó-Darién, donde viven pueblos origina-
rios como los Chachi. Ellos son una nacionalidad indíge-
na, con una población aproximada de 10.000 personas, 
asentadas en la región de la cuenca del río Cayapas en 
el noroccidente ecuatoriano (Yépez, 2014; INEC, 2010 
en Mantilla y Hernández Chacón, 2019). Los bosques de 
esa región también están habitados por el mono aulla-
dor de manto dorado Alouatta palliata (Gray, 1849), el 
mono araña de cabeza café Ateles fusciceps Gray, 1866, y 
el mono capuchino de cara blanca Cebus capucinus (Lin-
naeus, 1758),  todos catalogados En Peligro Crítico – CR 
por el Libro Rojo de los Mamíferos del Ecuador (Tirira, 
2021). En el caso puntual de A. fusciceps, ha sido incluido 
en la Lista de los 25 Primates más Amenazados del Mundo 
(Mittermeier et al., 2022). A pesar del estado de conser-
vación de estas especies, no se conoce lo su#ciente de su 
relación con los pueblos originarios y otros grupos hu-
manos de la Región del Chocó-Darién. Ello se evidencia 
en los listados y revisiones acerca de la etnoprimatología 
de los diferentes grupos indígenas de Centro y Sudamé-
rica, así como en las compilaciones etnoprimatológicas 
de los géneros Alouatta y Ateles (Cormier, 2006; Cormier 
y Urbani, 2008; Urbani y Cormier, 2015; Urbani, 2020).  

Bajo esos antecedentes, era necesario estudiar la etnopri-
matología de un grupo como los Chachi, de quienes solo 
se había reportado que su relación con los primates in-
cluye la cacería, el cuidado de mascotas, la preservación 
de material óseo y ciertas prácticas medicinales (Madden 
y Albuja, 1989; Mena-Valenzuela, 2003; Morelos-Juárez, 
2015). Este trabajo es, por lo tanto, una primera aproxi-
mación a la etnoprimatología chachi desde un corte cua-
litativo y descriptivo, con el que se espera aportar al co-
nocimiento de la relación humano-primate en la región 
del Cayapas. También es una contribución a las necesida-
des de la primatología ecuatoriana, según lo señalado en 
el Plan de Acción para la conservación de los primates de 
ese país (Tirira et al., 2018). 

Métodos

Área de estudio
La cuenca del río Cayapas es uno de los 31 sistemas hi-
drográ#cos del Ecuador, posee una longitud de 111 km 
y una super#cie de 6421 km2, con tres subcuencas for-
madas por los ríos Cayapas, Santiago y otros a$uentes 
menores de la provincia de Esmeraldas (CNRH, 2002; 
CISPDR, 2016) (Figura 1). El área es parte del norocci-
dente ecuatoriano y del Chocó-Darién, un hotspot para 
la conservación de la biodiversidad a nivel mundial, que 
se extiende por las estribaciones andinas de la Costa a lo 
largo del Pací#co, desde el este de Panamá hasta el nor-
te de Ecuador (Myers et al., 2000). El área de estudio se 
encuentra en la zona de amortiguamiento del Parque Na-
cional Cotacachi Cayapas (PNCC) y del Refugio de Vida 
Silvestre El Pambilar (RVSP), en donde predominan las 
formaciones vegetales Bosque siempreverde de tierras 
bajas y Bosque inundado de llanura aluvial (Ministerio 
del Ambiente, 2013). La altitud de las 16 comunidades 
chachi que participaron en la investigación varía entre 25 
y 71 m.s.n.m. Sus habitantes se dedican principalmente a 
la cacería, la pesca en el río, la recolección, el cultivo de 
cacao, la venta de madera y la elaboración de artesanías 
(Yépez, 2014) (Figura 1).

Materiales y métodos
Con la participación de dos colaboradores chachi se 
realizaron 17 entrevistas a otras personas de su misma 
nacionalidad entre julio y septiembre de 2020. Adicio-
nalmente, entre 2020 y 2021, hice nueve entrevistas por 
medio de llamada de WhatsApp y videoconferencia por 
Zoom,  a tres informantes clave de la nacionalidad chachi, 
dos mastozoólogos conocedores del área de estudio y un 
experto de la cultura chachi. También realicé una amplia 
revisión de fuentes secundarias; principalmente etnogra-
fías y trabajos de la cultura chachi, incluyendo textos de 
sus narraciones así como documentación histórica de la 
región del Cayapas. Complementariamente, encuesté vía 
Google Forms a expertos y conocedores de los primates 
en el noroccidente de Ecuador. 
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Análisis de la información
Con la información de las entrevistas previamente trans-
critas y los datos provenientes de las fuentes secundarias, 
hice un análisis de contenido y discurso (Campos et al., 
2019; Lemos et al., 2019). A partir de ahí siguiendo a 
Sousa et al. (2019), establecí subcategorías sobre las dis-
tintas formas de relación entre los Chachi y los primates 
que después las agrupé en tres categorías grandes o di-
mensiones etnoecológicas: kosmos (cosmovisión), cor-
pus (conocimientos) y praxis (prácticas) (Toledo y Alar-
cón-Cháires, 2012).

Resultados

La cosmovisión es una dimensión de la etnoprimatología 
chachi que en gran medida alude al mundo de los espíri-
tus. El espíritu del incesto y del aborto es uno de los más 
temidos y una de las formas con que se le conoce es Was-
hu, el mismo nombre de los monos araña en el idioma 
de los Chachi o cha’palaa. Otro espíritu es el trueno que 
compite en ruido con los monos aulladores. También es-
tán los gigantes Aslau-uhmuu que podrían tener las nari-
ces y los dedos similares a los de los monos (Haro Alvear, 
1980; Barriga, 1987). En la cosmovisión chachi, los pri-
mates además están presentes en las ideas de la creación, 
según una de las cuales, los animales fueron creados por 
Satanás y es por eso que no incluyen carne de monte en 

las ofrendas a sus difuntos. Por otro lado, la cosmovisión 
chachi también concibe a los primates desde distintas 
creencias. Así, se piensa que los monos aulladores predi-
cen la lluvia cuando vocalizan o que tienen la su#ciente 
fuerza para raptar a una persona. A su vez, la aparición 
de los monos capuchinos y de los monos araña está rela-
cionada con las malas premoniciones, aunque contraria-
mente los primates también son vistos con gracia, porque 
se cree que socializan al igual que los Chachi en los atar-
deceres soleados. Entre otras cosas, las mujeres chachi 
no se ríen al pelar un mono en el fogón porque se cree 
que sus hijos podrían nacer parecidos a los monos o in-
completos. Otro elemento de la cosmovisión chachi son 
las narraciones y el Cuento del Mono es la historia más 
conocida. Re#ere cómo un mono araña se transforma en 
hombre para casarse con una mujer chachi. Después, la 
pareja tiene un hijo y se va a vivir con la familia de monos 
del esposo en un árbol, donde visten ropas hechas con la 
piel de culebra. En una variación de la historia, el suegro 
es un mono aullador, que por su apariencia fuerte repre-
senta al gobernador de los Chachi o Uñi (Praet, 2014). En 
general, las narraciones chachi con primates hablan de 
mitos o creencias de origen, la relación con la naturaleza 
y la cacería, el demonio o el devenir histórico; y se cuen-
tan como diversión o para transmitir enseñanzas, lo cual 
se ajusta a la tipología de la literatura chachi de Carrasco 
(2013) (Tabla 1).

Figura 1. Ubicación de la cuenca del río Cayapas y localidades chachi que participaron en el estudio.
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Un último aspecto de la cosmovisión chachi, donde in-
tervienen los primates, son los rituales y el shamanismo. 
El ombligado es el ritual que trans#ere cualidades de los 
monos a los humanos y consiste en colocar ceniza pro-
veniente de alguna parte del cuerpo de los monos, en el 
ombligo de los recién nacidos tras el desprendimiento del 
cordón umbilical. A su vez, el shamanismo de los brujos 
o mirukus se relaciona con los monos aulladores, consi-
derados pequeños mirukus, ya que se dice que cuando 
vocalizan están en medio de una sesión de curación con 
otros monos.  Los mirukus además utilizan bastones de 
madera tallados con posibles #guras de monos entre su 
parafernalia (Barfod y Kvist, 1996; Añapa de la Cruz y 
Estupiñan, 2013). Por otra parte, la presencia de los mo-
nos en el sueño de los mirukus signi#ca que los van a ver 
o cazar. 

La etnoprimatología chachi también está sujeta a una 
dimensión de conocimientos relacionados con las ca-
racterísticas físicas y de comportamiento de los prima-
tes, a partir de las cuales se explica el signi#cado de sus 
nombres. En el caso de los monos araña (washu), su 
nombre estaría asociado con su comportamiento ágil y 
la habilidad para desplazarse entre los árboles, lo cual es 
descrito por los Chachi como terrible. En cuanto a los 
monos aulladores, el nombre juyungu proviene del tér-
mino en cha’palaa “ju” que hace referencia al pelo de los 
animales y que en esta especie de primate se caracteriza 
por ser abundante. Por último, el nombre de los monos 
capuchinos (shuri) obedece a la similitud de su cabeza 
con el mate o shulla, un utensilio de origen natural pa-
recido a las calabazas que antes eran empleadas por los 
Chachi. Los conocimientos de los Chachi respecto a los 
primates también abarcan aspectos de su historia natural 

concernientes a su biología y etología; al igual que del uso 
de hábitat, la dieta y la dispersión de semillas (Estévez, 
2023; I. Estévez, información no publicada).

La etnoprimatología chachi #nalmente se compone de 
un conjunto o dimensión de prácticas, de las cuales la 
más importante es la cacería, misma que se realiza desde 
tiempos ancestrales por los “abuelos” o “antiguos” para 
proveer alimento a la familia. El mono araña es tal vez 
el primate más cazado por su gran tamaño y la palata-
bilidad de su carne, así como por la facilidad de captura 
debido a su conducta de acercarse a los cazadores. Por el 
contrario, en los monos aulladores, su gruesa masa mus-
cular di#culta que sean atravesados por los cartuchos, 
además que su persecución es complicada por su com-
portamiento sedentario y su preferencia por los estratos 
más altos del bosque. En el caso de los monos capuchinos, 
es difícil dispararlos por su comportamiento ágil, aunque 
también por su tamaño pequeño no son una presa que 
recompense la inversión del cartucho hecha por los ca-
zadores, quienes a veces venden la carne de mono por 
libras a otras familias de sus comunidades. Al parecer, no 
existen tabúes respecto al consumo de la carne de mono 
entre los Chachi y más bien los cazadores son alentados a 
ingerirla para que desarrollen las mismas habilidades de 
los monos. A excepción de la sangre y los genitales, los 
Chachi consumen todas las partes del cuerpo de los mo-
nos incluyendo las vísceras. La carne de mono se prepara 
de formas muy variadas tales como el lupro, el ahumado, 
el encocado, el sancochado, el tapado, el pelado y la guati-
ta. En cuanto a las prácticas medicinales, las mujeres que 
van a dar luz ingieren la grasa del mono araña mezclada 
con alguna bebida para no tener complicaciones en el 
momento del parto.     

Narración Especie de primate
Tipo de narración 
(Carrasco, 2013)

Cuento del mono o Transformación de washu1, 2 Mono araña (washu)
Mono aullador (juyungu)

Mito, origen, naturaleza

El trueno3

Mono aullador (juyungu)
Mito, origen, naturaleza, diversión, 
moraleja

Guerra: los Chachi con los Indios Bravos4 Mono araña (washu)
Mito, origen, naturaleza, historia de 
la región

Pajki Unduu: los chachilla convertidos en espíritus de la selva5 Mono araña (washu)
Mito, origen, naturaleza, historia de 
la región

Cuando salió el primer dios6 Mono araña (washu)
Mono aullador (juyungu)

Mito, origen, naturaleza, historia de 
la región

Filmina: chichirri’ cazador7 Mono aullador (juyungu) Naturaleza

Creación del mundo8 Mono capuchino (shuri) Mito, origen, naturaleza
Sin título9 Mono (posiblemente washu) Mito

Tabla 1. Los primates de la cuenca del río Cayapas en las narraciones de la nacionalidad chachi.

1Barriga (1987); 2Praet (2014); 3Pianchiche Triviño (2010); 4Añapa Cimarrón (2003); 5Robalino (2009); 6Mitlewski (1992); 7Vittadello 
(1988); 8Robalino (2009) y 9Añapa y Gonzales de la Cruz (2006).
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Otra práctica es la tenencia de mascotas, que deriva espe-
cialmente de la cacería de hembras con cría. Los monos 
mascotas son un ornamento de las viviendas y un bien que 
se comercializa a escala local entre chachis, afrodescen-
dientes y foráneos cuando sus propietarios tienen alguna 
necesidad económica o su cuidado se vuelve complica-
do. Los Chachi se bene#cian ocasionalmente del dinero 
que los visitantes pagan por fotogra#arse con sus monos 
mascotas que con mayor frecuencia son los monos araña. 
El cuidado de los monos capuchinos parece haber sido 
frecuente en el pasado, lo cual posiblemente se atribuye 
a una disminución poblacional de la especie, pero esta es 
una opinión que está dividida. El mascotismo del mono 
aullador en cambio es raro debido a la di#cultad de cui-
darlo por su dieta. Los Chachi también se relacionan con 
los primates en prácticas de la cultura material, que aun-
que presuntamente en su mayoría ya no existen, corres-
ponden al tallado de muñecos de madera, el uso de pieles 
para forrar los cununos (un instrumento de percusión), 
el uso de calabazas o recipientes naturales con diseños 
de primates (que posiblemente también fueron utiliza-
dos en tatuajes corporales) y la preservación de cráneos 
de individuos provenientes de la cacería como amuleto 
de suerte (Barrett, 1925; Santiana y Carluci, 1962; Haro 
Alvear, 1980; Carrasco, 1983; Einzmann, 1985; Madden 
y Albuja, 1989; Medina, 1997; Ullauri V., 2003). Hasta la 
actualidad, las mujeres chachi elaboran textiles en telares 
y artículos tejidos en cestería que decoran con diseños 
del mono araña y del mono capuchino (Figuras 2 y 3). Se 
conoció el caso de una mujer que sujetaba la cestería que 
tejía con el hueso del brazo de un mono araña. 

Figura 2. Textil elaborado en telar con varios diseños incluyen-
do el de unos monos. Foto: colaboradores chachi.

Figura 3. Individual de mesa con la #gura de un mono tejido en #bra de rampira. Foto de la autora.
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Discusión 

De acuerdo con Barrett (1925), el universo chachi está 
conformado por numerosos espíritus, pero pocos de 
ellos se relacionan con los primates. La existencia del 
espíritu del incesto o del aborto (washu) también ha 
sido mencionada por Carrasco (1988), Largo y Melchor 
(2013) y Añapa Chapiro (2018); sin embargo, se requiere 
investigación adicional para con#rmar la relación entre 
los gigantes Aslau-uhmuu y los monos señalada por Haro 
Alvear (1980) y Barriga (1987). Vittadello (1988), Añapa 
Cimarrón (2003) y Pianchiche Triviño (2010) también 
señalan la presencia del espíritu del trueno en algunas 
leyendas, que al igual que como otras historias señaladas 
en este estudio con#rman que la cosmovisión chachi está 
in$uenciada por un pensamiento animista, que dota a los 
humanos y no humanos de una interioridad de la misma 
naturaleza (Descola, 2011). Es por eso que, los espíritus 
tienen agencia y los primates al igual que otros personajes 
de las narraciones son capaces de competir, vestirse e in-
cluso contraer matrimonio. La transformación del mono 
araña en una de las leyendas chachi es otra in$uencia del 
pensamiento animista, que podría compararse con ideas 
similares de los pueblos amerindios de la Amazonía, a 
pesar del origen andino del grupo (Viveiros de Castro, 
2010; Descola, 2011; Ventura i Oller, 2011; Praet, 2014). 
Algunas referencias de la transformación del mono araña 
entre los Aguarana, los Barí, los Desana, los Matsigenka 
y los Yanomami en América del Sur se pueden encontrar 
en Cormier y Urbani (2008). 

La creencia chachi de que las vocalizaciones de los monos 
aulladores anuncian la lluvia corroboran que esta es una 
idea presente en varios pueblos de Latinoamérica (Urba-
ni y Lizarralde, 2020). Añapa Cimarrón (2003) también 
reportó que las mujeres chachi no se pueden reír al pelar 
un mono, lo cual es similar a la creencia de los Lokono de 
Guyana, quienes sostienen que los niños podrían nacer 
peludos si las mujeres embarazadas se ríen de los monos 
aulladores (Rybka, 2020). Otra creencia chachi, según la 
cual los monos aulladores se llevan a las personas, inclu-
yendo los cazadores, es parecida a una de la población 
Popoluca en México, que considera que los monos de 
ese mismo género raptan a las mujeres (Pinto-Marro-
quin y Serio Silva, 2020). Igualmente, Pinto-Marroquin 
y Serio-Silva (2020) citan trabajos según los cuales los 
primates eran un símbolo de felicidad para los Aztecas 
y llamaban la atención de las personas a causa de su 
morfología y apariencia similar con los humanos, en el 
caso de los monos araña en Mesoamérica. Esto guarda 
cierta relación con la creencia chachi de que los monos 
araña socializan en las tardes soleadas y el posible ori-
gen mesoamericano del grupo (Añapa Cimarrón, 2003). 
En contraste, la creencia chachi de que el encuentro con 
los monos araña o con los monos capuchinos es de mala 
premonición, podría sustentarse en la leyenda del grupo 
que señala que el mono capuchino fue el primer animal 
creado, pero que a diferencia de los animales coloridos 

que son obra de Jesús, fue hecho por Satanás al igual que 
los demás animales de color oscuro (Robalino, 2009). La 
misma creencia es consistente con ideas de los Tacana de 
Bolivia y de los Wampis de Perú que asocian a los monos 
araña con la negatividad y el mal o con el espíritu de los 
muertos (%wierk, 2020; Townsend et al., 2020). De algún 
modo, esta creencia también rememora otra leyenda cha-
chi en la que una pareja de recién casados se encuentra 
con un diablo que tiene varias formas de mono (Añapa y 
Gonzales de la Cruz, 2006) y explica por qué los cazado-
res chachi no bajan la mirada ante el contacto visual con 
un mono araña para no demostrarle miedo.

En cuanto a los rituales y el shamanismo chachi, estos 
se nutren de los aportes de otros grupos humanos de 
la Región del Chocó-Darién como los Emberá, quienes 
intercambiaban tallas de madera con los shamanes de 
otros grupos de la región, incluyendo los Chachi (Bar-
fod y Kvist, 1996; Martínez Mauri, 2020; Ventura i Oller, 
2021). Kondo (2015) reportó que algunos bastones em-
berá cuentan con representaciones del mono aullador 
junto a una cabeza humana, que simbolizan el estado de 
estar enfermo a causa de un espíritu cuyo estilo de vida 
es similar al de este primate. Barfod y Kvist (1996) al igual 
que Añapa de la Cruz y Estupiñan (2013) además señalan 
que la parafernalia de los shamanes emberá y chachi se 
encuentra habitada por espíritus tutelares llamados artes 
o valientes que curan a los enfermos. Todos estos aspec-
tos merecen ser profundizados para comprender mejor 
la relación entre los shamanes chachi o mirukus con el 
mono aullador. El ombligado también es un ritual que se 
nutrió de aportes de los grupos nativos del Chocó-Darién 
y de contribuciones provenientes de la cultura afrodes-
cendiente (Meneses, 2022). Ha sido reportado para los 
Chachi por Sannicolás y Cevallos (2013), mientras que 
Capena (2013) señala que los Épera, un grupo vecino de 
los Chachi proveniente de Colombia, igualmente utilizan 
las cenizas de los monos al ombligar.

En lo que respecta al signi#cado de los nombres de los 
primates, el término washu, o nombre de los monos ara-
ña, podría relacionarse por su connotación de terrible 
con los Indios Bravos, un grupo originario ya desapare-
cido pero considerado el mayor rival de los Chachi, se-
gún lo señalado por Haro Alvear (1980) y Barriga (1987), 
quienes los catalogaron de terribles, monos washus y 
feroces caníbales (ūya'la). El nombre juyungu del mono 
aullador que literalmente signi#ca mucho pelo, también 
fue interpretado por los Chachi como “hediondo, diablo 
y malo”, especialmente en el pasado, para referirse a los 
afrodescendientes (Floyd, 2010). Adalberto Ortiz, escri-
tor ecuatoriano, tituló “Juyungo” a su novela que trata la 
discriminación del pueblo afroecuatoriano, la cual narra 
la historia de un personaje negro que al crecer en una co-
munidad chachi es apodado juyungu y de quien por racis-
mo se dice “Donde entierra Cayapa, no entierra juyungo”, 
lo que signi#ca que a su muerte no podrá ser enterrado 
con los Chachi antes llamados “Cayapas” (Ortiz, 1957 
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en Floyd, 2010). La relación del nombre de los monos 
capuchinos (shuri) con los recipientes de mate o shulla 
debido el rasgo característico de su cabeza, recuerda una 
creencia Jöti en la Guayana venezolana, según la cual, la 
coronilla oscura de otra especie de mono capuchino se 
produjo después que un antepasado se llevara las manos 
cubiertas de carbón a la cabeza (Zent y Zent, 2020). 

Por el lado de las prácticas; la cacería y la tenencia de 
mascotas son comunes entre los Chachi y otros pueblos 
amerindios como los Guajá en Brasil (Cormier 2002, 
2003a, b). Al igual que en los Guajá, la tenencia de mas-
cotas en los Chachi debe entenderse como una relación 
de cuidado o de parentesco (Cormier 2002, 2003a, b; I. 
Estévez, información no publicada). La preferencia por el 
consumo del mono araña debido a la palatabilidad de su 
carne y la ocurrencia de cacería de las otras dos especies 
de primates es similar a lo reportado previamente para 
los Chachi por Morelos-Juárez (2015). El sabor de la car-
ne del mono araña, concebido como el mejor, junto con 
la creencia de que los cazadores deben comer su carne 
para adquirir sus destrezas, podrían estar por encima de 
las creencias negativas respecto a este primate y por eso 
aparentemente no existen tabúes alimentarios. Barrett 
(1925) reportó que los Chachi no practican el couvade a 
diferencia de otros pueblos como los Jöti, que prohíben 
el consumo de monos araña por considerarlos #guras 
depredatorias místicas que podrían raptar a los recién 
nacidos (Zent y Zent, 2020). La variedad en las formas 
de preparación de la carne de mono que tienen los Cha-
chi es similar a lo encontrado por en distintos pueblos 
de México por Vidal-García y Serio-Silva (2015), además 
que existe una in$uencia afrodescendiente que se re$e-
ja en prácticas de desodorización de la carne de monte, 
con lo cual se busca establecer una brecha de civilización  
(Lorcy, 2011). Al igual que lo reportado para los Barí en 
Venezuela (Lizarralde, 2002), los monos araña son la es-
pecie de primate que los Chachi cuidan como mascota 
con más frecuencia, mientras que la rareza de casos de 
mascotismo del mono aullador por su dieta folívora en 
los pueblos amerindios es consistente con lo señalado 
por Urbani y Cormier (2015). En lo que respecta a las 
prácticas medicinales, el uso de la grasa de los monos 
araña asociado al parto es similar a lo documentado por 
Morelos-Juárez (2015), quien además encontró que los 
Chachi utilizan a los monos araña y a los monos aullado-
res para tratar enfermedades pulmonares o el reumatis-
mo y para promover el desarrollo de los niños. En cuanto 
a las prácticas de la cultura material, los Chachi pudieron 
haber aprendido de los Indios Bravos, el uso antiguo de 
calabazas con diseños de mono (Haro Alvear, 1980; Ba-
rrett, 1925). La práctica de forrar instrumentos de percu-
sión con la piel de los monos también ha sido reportada 
para los Shuar, los Tikuna, los Wampis, los Lokono y los 
Kari’na (Bianchi, 1982; Parathian y Maldonado, 2010; 
Rybka, 2020; %wierk, 2020). La preservación de cráneos 
en los hogares para augurar éxito en la cacería coincide 
con lo observado en los Tacana (Townsend et al., 2020). 

No se han encontrado reportes de textiles en telares o de 
artesanías de cestería con diseños de primates similares 
a los elaborados por las mujeres chachi en otros pueblos 
amerindios; sin embargo, el caso particular del uso del 
hueso de un mono araña para tejer cestería recuerda que 
otros pueblos del Neotrópico emplean los huesos de los 
monos en telares para confeccionar ropa (Urbani y Liza-
rralde, 2020).

Este trabajo concluye que la etnoprimatología chachi es 
muy similar a la interacción de otros pueblos amerindios 
con los primates, pero a la vez tiene particularidades de 
la Región del Chocó-Darién y del Área Istmo-Colom-
biana. El estudio también deja ver que la etnoprimato-
logía chachi se ha construido mediante relaciones inte-
rétnicas a nivel local y regional, incluso con la población 
afrodescendiente. Se sugiere así que los futuros estudios 
etnoprimatológicos con los Chachi apunten a la intercul-
turalidad de la región del Cayapas y profundicen en los 
aspectos hallados por este estudio, más allá del esencialis-
mo o purismo cultural, entendiendo que todas las cultu-
ras son el resultado de un proceso de inter-trans-cultura-
ción (Estermann, 2015). Por otro lado, las interacciones 
entre los Chachi y los primates también deben analizarse 
en correspondencia con las propuestas más recientes de 
la etnoprimatología, que promueven a la comprensión 
de la in$uencia de los contextos antropogénicos (Riley 
et al., 2018), y que en el caso de la región del Cayapas 
tienen que ver con el extractivismo, especialmente de 
madera. Tampoco se puede descuidar el análisis del con-
texto histórico, del cual existe una primera aproximación 
que examina las in$uencias del trabajo de las misiones y 
del sistema económico asociado al mercado global, en-
tre otros, en la relación etnoecológica tradicional de los 
Chachi con los primates (Estévez, 2023). Esto es esencial 
para la identi#cación de agencias in$uyentes y repensar 
la conservación de los primates bajo una perspectiva de-
colonizadora (Waters et al., 2022).
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