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RESUMEN 

Se trata de averiguar el impacto del proceso de modernización que vive la 
sociedad ecuatoriana en la población indígena de la región amazónica. Los 
indígenas son intensamente impactados por la quiebra estructural de sus 

formas tradicionales de vida basados en horticultura itinerante, recolección, 
caza y pesca. Entre los indígenas los jóvenes se adaptan, los viejos no. Esta 

inadaptación crea el fenómeno social de la anomia que afecta al grupo indígena, 
el que se expresa en alcoholismo, desnutrición especialmente de mujeres y 
niños, pandillaje, consumo de drogas, prostitución y suicidio. Expresiones del 

proceso de modernización en la región amazónica con los indígenas son la 
campesinización, sedentarización, urbanización, destribalización y formación 

de un indígena genérico. La anomia es un problema de salud pública y de 
preocupación por el mejoramiento social y económico de los indígenas 
segmento importante de la población de la región amazónica. También es una 

crítica a la gestión de los proyectos de desarrollo que ejecutan ministerios, 
secretarias, municipios, gobiernos provinciales, ONGs y la cooperación. 

PALABRAS CLAVE: Región amazónica; modernización; territorio; población 

indígena; impactos sociales y ambientales; anomia. 

ANEMIA AND ANOMIA: IMPACTS OF MINING ACTIVITIES IN THE 

INDIGENOUS PEOPLES OF THE ECUADORIAN AMAZON REGION  

ABSTRACT 

I analyze the impact of modernization in Ecuadorian society, on the indigenous 

population of the Amazonian region. The indigenous people are intensely 
affected by the structural breakdown of their traditional ways of life, based on 

itinerant horticulture, harvest, hunt and fishing. Among the indigenous people, 
only the young are able to adapt, but elders do not. This inability to adapt 
generates anomy as a social phenomenon that affects indigenous groups, and is 

expressed in alcoholism, malnutrition–especially among children and women–, 
drug abuse, prostitution and suicide. Processes such as the appearance of 
indigenous peasantry, sendentarism, urbanization, atribalization and the origin 
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of a generic Indian are all expressions of a modernization process in the 

Amazonian region. Anomy is a public health problem that precludes the social 
and economic improvement of the indigenous population, which is an 

important percentage of the general population in the Amazonian region. I also 
present a critique to the management of development projects carried out by 
ministries, secretariats, municipalities, provincial governments, NGOs and 

cooperation. 

KEYWORDS: Amazon región; modernization; territory; indigenous population; 
social impacts; environmental impacts; anomie.  

INTRODUCCIÓN 

El objetivo del artículo es dilucidar los conflictos que se dan en el proceso de 

modernización de la sociedad ecuatoriana en la región amazónica. Los 
pobladores indígenas que no se adaptan a los cambios que ofrece la 
modernización sufren anomia. La anomia es producto del choque entre la 

sociedad tradicional indígena y la sociedad nacional. La anomia con la 
población indígena se expresa en la quiebra estructural de los modos de vida y 

la inadaptación a las normas y reglas establecidos por la sociedad nacional. 
Esta ruptura de las formas tradicionales de vida genera pobreza extrema por la 
destrucción del bosque, lo que trae por consiguiente que los indígenas ya no 

puedan ejercer sus formas tradicionales de vida basados en recolección, caza, 
pesca y horticultura itinerante. La forma extrema de expresión del fenómeno de 
la anomia es el alcoholismo, violencia familiar, pandillaje, consumo de drogas, 

prostitución y suicidio. 

En el texto se analizan categorías contiguas a la anomia que ayudan a 

explicarla, nos referimos a: campesinización, sedentarización, urbanización, 
destribalización y formación de un indígena genérico. El telón de fondo del 
análisis es el territorio regional en el que suceden los conflictos que genera la 

apropiación y uso de los recursos naturales. 

Es importante el abordaje de los procesos de modernización y los impactos 
negativos de la modernización, pues éstos no han sido estudiados. Los 

impactos negativos afecta a individuos y grupos del importante colectivo 
indígena. La anomia se ha convertido en problema de salud pública, a la vez 

que cuestiona las políticas de desarrollo que ejecuta el estado nacional en la 
región amazónica en general y con la población indígena en particular. 

El uso que hacemos de la categoría anemia, no es para referirnos a ésta 

afección nutricional, es más bien una metáfora en relación con las carencias 
generales que se observa con los grupos y comunidades indígenas. También 

nos interesa aprovechar la contigüidad sonora entre anemia y anomia. 

El artículo es producto de la reflexión y el análisis que viene realizando el autor 
al estar vinculado a procesos en la región amazónica particularmente en la 

ejecución de proyectos de la Economía Popular y Solidaria. 
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DESARROLLO 

1. INDÍGENAS Y TERRITORIO INDÍGENA 

Desde hace cerca de 500 años con la conquista española y 
contemporáneamente desde hace 50 años los colonos, venidos de todo el país 

han tenido una intensa interrelación con la población indígena originaria. Los 
contactos más intensos se dieron con los indígenas Kichwa desde el inicio de la 

colonización, más tardíamente con los indígenas Shuar y solamente desde los 
años 70s del siglo pasado cuando empezó la actividad petrolera en con los 
indígenas Huaorani.  

En la región amazónica ecuatoriana los indígenas2 según el criterio de auto 
adscripción son 296.644 habitantes, esto es el 34.3% de la población del 
territorio de 1.018.176 habitantes (Censo 2010). Para el mismo año el promedio 

nacional de población indígena por auto adscripción es 7.1%. En la región 
amazónica los indígenas son 56.8% en Napo, 48.4% en las provincias de 

Morona, 39.8% en Pastaza, 31.8% en Orellana, 15.6% en Zamora y 13.4% en 
Sucumbíos. Los indígenas amazónicos ocupan territorios por 4´445.288,50 
hectáreas, que representa el 32% de la superficie de la región amazónica3.  

Según datos proporcionados por CODENPE en el año 2012 por número de la 
población indígena por nacionalidades y pueblos en la región amazónica, estos 
son: Kichwas 100.000 h., Shuar 110.000 h., Cofán 1.000 h., Secoya 380 h., 

Siona 400 h., Huao 2.200 h., Shiwiar 700 h., Zápara 200 h., Achuar 5.000 h. 
Mayúscula. 

Los cambios que se han dado en los últimos ocho años en la sociedad 
ecuatoriana con el Gobierno del Presidente Correa, con la universalización de 
servicios educativos, de salud y los proyectos de desarrollo comunal han 

mejorado la situación de los indígenas, no obstante, ellos son todavía el 
segmento más pobre de la sociedad nacional4.  

La pobreza que hay en la región amazónica se evidencia de mejor manera 
cuando miramos los datos a nivel parroquial. Las veinte parroquias 
ecuatorianas que tienen más pobreza son indígenas; por arriba del 95% para la 

región amazónica. 13 cantones de la región están entre las 43 zonas más 
deprimidas del país (INEC 2010). 

                                                 
2
 El término de definición étnica de lo indígena en la literatura antropológica sirve para designar una comunidad que 

en gran medida se auto perpetúa biológicamente; Comparte valores culturales fundamentales; Integra un campo de 

comunicación e interacción; y Cuenta con miembros que se identifican a sí mismos y son identificados por otros y 

que constituyen una categoría distinguible de otras categorías del mismo orden. Tomado de www.cholonautas.edu.pe 

/ Biblioteca Virtual de Ciencias Sociales.  
3
 Según datos que constan en Banco Interamericano de Desarrollo-BID, Cooperación Técnica nº ATN/FG-9903-EC, 

Quito, 26 de septiembre del 2007. 
4
 Veamos lo que dice la SENPLADES, “Los resultados de las regresiones sugieren que durante el período 1990-2001 

como en el siguiente (2001-2010), las parroquias más pobres obtuvieron mayores avances relativos que las más ricas. 

En este sentido, hubo una tendencia similar a la reducción de las desigualdades, debido a que posiblemente la 

inversión pública en educación, salud y vivienda se concentró en las áreas más pobres”. SENPLADES, Atlas de las 

desigualdades socio-económicas del Ecuador, Quito 2013, p.21. 
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La política del Estado Nacional ecuatoriano en relación con los indígenas, ha 

sido la nacionalista de la asimilación, lo que procuraba el abandono de sus 
identidades étnicas. Se trataba de que todos, incluidos los indígenas y los afro 

ecuatorianos, se subsumieran en la sociedad nacional blanco-mestiza, que 
reconoce en el pasado componentes indígenas en la cultura nacional, algunos 
en el presente, pero ninguno en el futuro. Algunos indígenas aceptaron el juego 

y se subsumieron en la sociedad nacional, cambiaron sus rasgos de identidad 
por el acceso a la educación, el mejoramiento de la situación económica, el 
cambio de residencia y los rasgos del vestido, especialmente para las mujeres y 

el corte de pelo, especialmente para los varones. 

Los indígenas quieren alcanzar igualdad, justicia, acceso a los bienes y poder al 

igual que el resto de ecuatorianos. Este proceso hace que los indígenas ocupen 
progresivamente las estructuras de los servicios educativos y de salud, de la 
economía, la política, la religión y la gestión de los diferentes niveles de 

gobierno en los ámbitos local (juntas parroquiales), cantonal (gobiernos 
municipales) y provincial (gobiernos provinciales). 

2. INDÍGENAS, SOCIEDAD NACIONAL Y CAMBIO 

El primer contacto de los indígenas con Occidente se dio a mediados del siglo 
XVI5. Se instalaron misiones por Órdenes Religiosas Católicas, especialmente 

los jesuitas, con el interés de “cristianizar indios”. Los colonos españoles tenían 
el interés de explotar los recursos del territorio, principalmente obtener oro y la 
recolección de quina, vainilla, cacao y canela. En la intermitente relación en la 

colonia primero y la república después, hubo contacto con los pobladores 
indígenas para el comercio de algunos productos del bosque y oro provisto por 

los indígenas. En cambio los indígenas demandaban sal, algunos alimentos, 
vestidos, herramientas de acero y armas de fuego.  

En el año 1759 los jesuitas son expulsados por la Corona española. Se suponía 

que ellos serían reemplazados por funcionarios quienes deberían haber 
ejecutado la propuesta de la paulatina integración de los indígenas como 
ciudadanos en la sociedad colonial, en una sociedad formada de pequeños 

propietarios mestizos e indígenas aculturados. La expulsión de los jesuitas hizo 
colapsar las misiones, situación que afectó las actividades que ellas realizaban 

en los cultivos, educación y atención sanitaria. La expulsión de los jesuitas fue 
una catástrofe para el poblamiento de las provincias de Mainas y Jaén en el 
alto Marañón (hoy territorio peruano) que eran administradas desde la ciudad 

de Loja. Junto a las misiones se afincaban colonos venidos de la sierra para 
formar fincas, criar animales y las actividades de comercio. Al desaparecer las 

                                                 
5
 Nos referimos al genérico Occidente porque cuando los españoles llegan a la región amazónica atraídos por el oro y 

la canela, no habían aún la nación ecuatoriana. Los españoles llegaron a la actual provincia de Zamora en el año 

1548; 50 años más tarde, los españoles abandonaron la ciudad debido a la sublevación de los indígenas Shuar 

quienes habitaban el territorio. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Zamora_de_los_Alcaides
http://es.wikipedia.org/wiki/Shuar


Didasc@lia: Didáctica y Educación.                                                                                                      ISSN 2224-2643 

IMPACTOS DE LAS ACTIVIDADES EXTRACTIVAS EN LA REGIÓN AMAZÓNICA ECUATORIANA 

 

Vol. VI. Año 2015. Número 6 (Especial), Diciembre 205 

 

misiones se pierde el incipiente interés de colonos serranos de afincarse en la 

región amazónica. 

La explotación del caucho (Hevea brasiliensis) a finales del S. XIX e inicios del 
S. XX fue una tragedia para los pueblos indígenas de la cuenca amazónica, 

pues fueron esclavizados para su recolección por caucheros principalmente 
brasileros, pero también peruanos (La Casa Arana). Los caucheros peruanos 

recorrían los ríos Putumayo, Napo y Pastaza recolectando caucho, también iban 
acompañados por militares que tomaban posesión de los territorios a nombre 
del Gobierno de Perú. Estos territorios considerados ecuatorianos, después de 

la guerra Ecuador-Perú de 1941 pasaron a ser parte de Perú. 

Los indígenas del territorio amazónico ecuatoriano localizados en lo que se 

denomina “Cuenca alta del amazonas” a diferencia de otros grupos indígenas 
de la cuenca amazónica padecieron una explotación de “baja intensidad” que 
indudablemente provocó cambios en su sistema social, por ejemplo con la 

formación de pequeños grupos, producto de la segmentación de grupos 
mayores, porque el grupo pequeño facilitaba la recolección del caucho que se 
entregaba a los caucheros peruanos. Los pequeños centros urbanos ligados a 

las misiones (Baeza, Archidona y Macas) también eran centros de recolección 
de productos amazónicos demandados por el mercado (canela, quina, cacao y 

oro de lavadero), pero también proveedores de sal, azúcar, armas de fuego, 
medicamentos, herramientas de acero y ropa. 

Los indígenas en la región amazónica constituyen grupos sociales 

profundamente alterados por casi 500 años de contacto y dominio por la 
sociedad nacional, unión que ha dado como resultado una mezcla confusa 

entre elementos supervivientes de la cultura pre contacto anterior a la 
conquista, elementos adquiridos de la sociedad nacional dominante y 
elementos nuevos surgidos por sincretismo o por evolución histórica autónoma. 

La situación es confusa resultando difícil trazar barreras que separen lo 
tradicional, lo autóctono, y lo importado. Muchos de estos rasgos importados, 
por ejemplo, el factor religioso, forman actualmente parte de su sentir y ver el 

mundo.  

3. PROCESOS SOCIALES QUE INVOLUCRA A LA POBLACIÓN INDÍGENA  

La sociedad nacional ecuatoriana está involucrada en profundos y rápidos 
cambios que involucra todos los ámbitos de la vida económica, social y cultural. 
Estos cambios también impactan a la población indígena; y entre la población 

indígena de la región amazónica, los cambios son dramáticos por la radicalidad 
de los cambios, la rapidez y el impacto en la calidad de vida de éste segmento 

poblacional. Vamos a señalar y analizar algunos de éstos cambios. 

3.1 SEDENTARIZACIÓN Y CAMPESINIZACIÓN DE LOS INDÍGENAS  

La Región Amazónica es la menos poblada de las regiones ecuatorianas, tiene 
algunas ciudades de pequeño tamaño y una población rural dispersa localizada 
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en pequeños núcleos poblacionales. Los colonos viven junto a las carreteras y 

los indígenas preferentemente a la orilla de los ríos. 

Los cambios entre los indígenas de la región amazónica son intensos y rápidos. 

El indígena itinerante, que recolecta, caza y pesca, es materia del pasado. Ser 
campesino es disponer de una finca, producir para el consumo familiar y los 
excedentes colocar en el mercado. En la región amazónica uno de los rasgos 

distintivos es disponer de ganado vacuno, para lo cual hay que cultivar 
potreros. Hay que disponer de cultivos como café y cacao que se puedan vender 
en el mercado, o disponer de árboles para cortar y sacarlos a la carretera para 

vender a los acopiadores de madera y de esta manera obtener dinero para 
realizar transacciones en el mercado.  

Los indígenas se están campesinizando, esto es hacerse campesinos. Quienes 
mejor lo han logrado son los Kichwas de la provincia del Napo que 
mayoritariamente se volvieron finqueros. Esto supone también disponer de una 

casa fija en alguna localidad. Los indígenas se están instalando en la periferia 
de las ciudades. Esta es una de las razones del rápido crecimiento de las áreas 

urbanas en la región norte amazónica.  

La campesinización de los Kichwas de la provincia del Napo ha sido un proceso 
no traumático. Ellos encontraron en el cacao fino de aroma (...y ahora en la 

guayusa) el recurso para integrarse al mercado. Los Shuar de la provincia de 
Morona se campesinizan más lentamente, ya no tienen acceso a recursos de 
caza, pesca y recolección porque estos se han agotado por sobre uso, no 

pueden hacer horticultura itinerante, pero tampoco esa forma de vida se ha 
reemplazado por otra forma de vida. Esto ha generado una situación de rápido 

empobrecimiento que afecta niveles de consumo y el surgimiento de 
desnutrición en niños y mujeres. Si antes no estaban desarrollados como 
consecuencia del impacto de su relación con la sociedad nacional ahora están 

subdesarrolados. Ellos están terriblemente empobrecidos. 

3.2 URBANIZACIÓN DE LA REGIÓN AMAZÓNICA 

Desde inicio de la década de 1970 cuando inicia la explotación petrolera en la 

región norte amazónica en las provincias de Sucumbíos y Orellana, se produce 
una relocalización de la población indígena, se instalan en aldeas en torno a 

diferentes polos de atracción, los campamentos petroleros y los nuevos 
asentamientos urbanos que surgen profusamente por toda la región. Se quiere 
acceder a los servicios urbanos en la salud y educación, pero también a las 

ofertas de empleo en la industria petrolera, los servicios y los oficios urbanos, y 
también como funcionarios de los gobiernos locales y profesores. Hay el deseo 

de mayor integración en la sociedad nacional mestiza y urbana. La 
sedentarización de los indígenas primero y después la urbanización, supone un 
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trasiego de productos, personas e ideas, los indígenas amazónicos entran de 

lleno en la esfera de influencia de los procesos de aculturación6 y globalización. 
La urbanización de los indígenas se da en el piedemonte de la cordillera y en las 
ciudades petroleras (Lago Agrio, Coca, Joya de los Sachas y Shushufindi) y 

junto a las instalaciones petroleras y campamentos. Hacia el éste junto a la 
frontera con Perú en las provincias de Sucumbíos y Orellana todavía quedan 

territorios indígenas donde ellos pueden ejercitar sus formas tradicionales de 
vida, de una horticultura itinerante, caza, pesca y recolección. En la llanura en 
las provincias de Pastaza y Orellana son dominantes las formas tradicionales 

de vida.  

La rápida urbanización de la población región norte amazónica ha generado un 
aumento rápido de la densidad de la población, relativamente alta en 

comparación con los recursos del medio, con el consecuente agotamiento y 
depredación del mismo y la entrada en la curva de los rendimientos 

decrecientes. No olvidamos que solamente el 12% de los suelos amazónicos son 
aptos para la agricultura7 y que la mayoría de los suelos son rojos, arcillosos, 
impermeables y con aluminio tóxico. Son suelos de vocación forestal inútiles 

para la agricultura. 

3.3 DESTRIBALIZACIÓN Y EL SURGIMIENTO DEL INDÍGENA GENÉRICO 

La creciente urbanización y fragmentación social ha debilitado los sentimientos 

comunitarios y de solidaridad y ha generado una actitud mental individualista. 
La consecuencia general es una tendencia hacia la destribalización, con la 

aparición creciente de nuevas generaciones de indígenas “genéricos”, ya no son 
Kichwa, Shuar o Huao, simplemente son “indígenas”. Estos indígenas genéricos 
con la identidad étnica erosionada, tienen una menor resistencia a asumir el 

sistema de valores de la sociedad nacional mestiza. Un rasgo definidor es el uso 
cada vez menor de los idiomas indígenas. El idioma tradicional es patrimonio 

de los viejos. Los jóvenes no aprenden el idioma indígena, porque no le ven 
utilidad. Ello explica el debilitamiento progresivo de la educación “bilingüe”, 
porque los padres indígenas quieren que sus hijos aprendan el idioma 

castellano. Muchas tradiciones culturales antes de profunda significación 
cultural, hoy son productos de uso en el folklore para mostrar a los turistas, 
como el uso de vestidos de corteza de árbol o la cosmética del rostro y cuerpo 

con la pintura. A ningún joven indígena que va a las ciudades de Lago o Coca, 
se le ocurriría ir vestido con un taparrabo de corteza de árbol y con el cuerpo y 

rostro pintado con los dibujos y colores rituales. 

                                                 
6
 La aculturación es el proceso por el cual una persona o un grupo adquiere una nueva cultura o aspectos de la 

misma, generalmente con menoscabo de la cultura propia. Una de las causas externas es la colonización. En la 

aculturación intervienen diferentes niveles de destrucción, supervivencia, dominación, resistencia, soporte, 

modificación y adaptación de las culturas nativas tras el contacto con la sociedad nacional que es dominante. 
7
 Tapia, L., en “Región Amazónica Ecuatoriana, un reto para el desarrollo sostenible”, publicado por la Cooperación 

Internacional de la Diputación de Córdova, Córdova-España 2007. 
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4. LA ANOMIA EFECTO PERVERSO QUE AFECTA A LA POBLACIÓN 

INDÍGENA  

Los indígenas urbanos se mueven entre dos tensiones la vida tradicional y la 

integración en la sociedad nacional. Hay la pérdida progresiva de su forma 
tradicional de vida, con sus valores culturales y estructuras social y familiares, 
elementos integradores y cohesionadores de su cultura de la que inclusive se 

reniega en el afán de integrarse a las formas culturales de la sociedad nacional 
dominante. Hay una situación de pérdida de valor de la cultura indígena 
porque en el nuevo orden urbano esa cultura tiene un rol marginal. En la 

mayoría de los casos para los indígenas hay una integración incompleta y 
marginal a la sociedad y cultura urbana de la sociedad nacional, empujados a 

ocupar un nicho social periférico que no satisface las expectativas generadas.  

El choque cultural entre la sociedad tradicional indígena y la sociedad nacional 
genera lo que Emilio Durkheim denomina anomia8. Para Robert Merton la 

conducta anómica9 puede considerarse como un síntoma de disociación entre 
las aspiraciones culturalmente prescriptas y los caminos socialmente 

estructurados para llegar a lograr dichas aspiraciones. La anomia es la 
inadaptación del actor social a la norma. En la confrontación con la sociedad 
nacional los indígenas pierden sus propias referencias culturales, sin terminar 

de adquirir las nuevas referencias que ofrece la sociedad nacional y las normas 
de comportamiento que exige la sociedad. La anomia es la incapacidad de la 
estructura social de proveer a los individuos lo necesario para lograr sus metas 

en la sociedad. ¿Qué pasa cuando una porción de la población indígena en la 
región amazónica se margina, no se integra y empobrece cada vez más? La 

anomia afecta a grupos sociales pobres, que son quien recibe la mayor presión 
de la sociedad nacional. Lleva al colapso de la gobernabilidad, como ya está 
sucediendo con grupos Huao en la periferia de su territorio10, cuando 

comparten el territorio con grupos de colonos, empresas mineras, madereras, 
narcos y proyectos gubernamentales a ellos dirigidos. Un ejemplo del colapso 
de la gobernabilidad es cuando ciertos individuos de grupos indígena que al 

tener acceso a las armas de fuego matan más animales que los que pueden 
consumir, o cuando sacrifican tantos animales para vender su carne a los 

colonos en las localidades de Lago, Orellana o Pompeya, contra toda regla de la 

                                                 
8
Fue Emilio Durkheim, quien en el siglo XIX, realizo una reflexión sistemática sobre la anomia en el libro "La 

División del Trabajo Social", publicada en 1893 y posteriormente en el libro "El Suicidio" de 1897.  
9
 "La anomia es concebida, entonces, como el quiebre de la estructura cultural....cuando hay una separación aguda 

entre las normas y los objetivos culturales y las capacidades socialmente estructuradas de los individuos del grupo 

para obrar de acuerdo con aquellos." En Merton, R. en el libro “Teoría y Estructura Sociales”. F.C.E. México. 1964. 

pág. 170. 
10

 Hay acontecimientos en ésta línea. Nos referimos al asesinato de cinco miembros del grupo taromenane por 

individuos Huao el 29 de marzo 2014. También el asesinato de dos trabajadores de la Empresa Ecuador Estratégico 

por parte de un individuo Huao el 4 de abril 2014. Trabajadores de la industria petrolera en el territorio Huao me han 

contado de asaltos de individuos Huao a campamentos de las empresas.  
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sostenibilidad, aniquilando especies y oportunidades de cacería para ellos 

mismos en el próximo futuro11. 

La anomia acompaña los procesos de desestructuración social, con efectos 
perversos. Hay un grave problema de alcoholismo, un índice elevado de 

desintegración familiar (divorcios, hijos abandonados, embarazo adolescente), 
de problemas de orden público (peleas y pandillaje de jovenzuelos), creciente 

consumo de drogas entre los jóvenes y un número importante de suicidios, 
síntoma de una ruptura existencial12.  

El tratamiento de la anomia como un fenómeno social en la región amazónica 

con población indígena resulta relevante por las implicaciones que tiene para la 
calidad de vida de Kichwas, Shuar, entre los grupos étnicos más importantes y 
los otros grupos más pequeños (Siona y Secoya, Shiviar, Achuar, Zápara y 

Huao), que por pequeños tienen menores capacidades para resistir los impactos 
y por tanto tienen mayores afectaciones en su situación cotidiana y de 

desinstitucionalización de las relaciones sociales. 

En la localidad de Pompeya (provincia de Orellana), confluyen indígenas 
Kichwa, Huao, colonos y trabajadores petroleros, se observa la colisión de dos 

formas de vida y también dos formas de entender el mundo entre lo tradicional 
de los indígenas y la sociedad nacional que basa sus relaciones en reglas de 
mercado. Los televisores, computadoras, celulares, cocinas a gas, 

refrigeradoras y vestidos de tipo urbano son los signos de la modernidad 
altamente demandados por las familias indígenas, pero solamente las familias 

con miembros que trabajan para las empresas petroleras pueden acceder a 
esos bienes. Es una competencia feroz por acceder a los bienes que ofrece la 
sociedad urbana. El acceso a los bienes es un factor diferenciador entre 

personas y grupos definido por el mercado. 

5. INDÍGENAS, CONSERVACIÓN Y CONFLICTOS 

                                                 
11

 Actualmente hay problemas nutricionales serios, especialmente por carencia de alimentos proteínicos, que antes 

eran provistos por la caza, pesca y recolección. A esta situación se añaden el acceso a una dieta sin balance por el 

consumo de harinas (fideo y arroz), de refrescos azucarados (coca cola) y el consumo de alcohol (aguardiente y 

cerveza). Los azucares artificiales está dañando la dentadura especialmente de las mujeres, porque a una mala dieta 

se añade los embarazos continuos al que están sometidas. 
12

 Es preocupción en algunos escenarios institucionales el tema del suicidio entre indígenas. Preocupa el tema 

presentado por UNICEF en el libro “Suicidio adolescente en pueblos indígenas” Producción editorial: IWGIA.ISBN: 

978-87-92786-19-7, Lima, Perú. Se refiere a estudios de caso realizados en Perú y Colombia. Sobre el mismo tema 

en Brasil, según Melissa Silva del periódico La Vanguardia de México (31 de Octubre de 2013), “Niños y jóvenes 

guaraníes se quitan la vida para no vivir como mendigos o hacinados en reservas tras perder sus tierras en manos de 

grandes empresas y terratenientes (…) Brasil vive una oleada de suicidios sin precedentes en la historia de América 

Latina. La escritora e investigadora Joanna Eede explica que la pérdida y la destrucción de sus tierras está en el 

origen del sufrimiento mental de estos indígenas. "Para los guaraníes, como para la mayoría de los pueblos indígenas 

tribales, su tierra lo es todo. Les da alimento y refugio, moldea sus lenguas, sus cosmovisiones y su identidad. 

También es el lugar donde están enterrados sus antepasados y la herencia de sus hijos”. La preocupación sigue. 

Según Diario La Hora de Ecuador del 26 de julio 2013, dice” La situación es grave debido a que las lesiones auto 

infligidas son la primera causa de muerte en los indígenas de diferentes etnias. Esto se evidencia entre los 

adolescentes y jóvenes de entre 15 y 29 años, según la publicación Jóvenes en Cifras de las Naciones Unidas y el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES)”. 
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La región amazónica es un territorio en conflicto. Hay presiones de todo tipo. 

Sus ecosistemas están en riesgo; esto impacta sobre la población que vive en la 
región pero particularmente a la población indígena.  

Los conflictos por el aprovechamiento y uso de los recursos naturales, se 
expresan en dos formas de mirar diferentes. La sociedad nacional quiere un uso 
sin límites de los recursos, mientras que los indígenas reivindican el uso 

tradicional. Al Estado Nacional le interesa la explotación de los recursos de la 
región, petróleo y minería principalmente, pero también forestales, tierras de 
cultivo y biodiversidad. El interés del Gobierno es incrementar los indicadores 

de crecimiento y desarrollo del país, pagando las abultadas cuentas de las 
grandes inversiones que se hacen en vías, puentes, puertos, aeropuertos, 

hidroeléctricas, mejoramientos en salud y educación. 

Probablemente el territorio de mayor conflicto es el que involucra las provincias 
de Sucumbíos y Orellana ligadas a la conflictiva frontera con Colombia. La 

guerra interna que padece Colombia repercute de este lado de la frontera. El 
tema más visible es el del desplazamiento de contingentes poblacionales desde 

Colombia en calidad de refugiados quienes se asientan en las provincias 
fronterizas de Ecuador. Hay implicaciones ambientales y sociales en Ecuador, 
pero también reconfiguraciones territoriales en las provincias fronterizas por la 

presencia de los desplazados que se calcula en 25.000 personas (ACNUR 2012). 
Hay poblados en la frontera con población mayoritariamente colombiana. Ellos 
demandan servicios de salud y educación y también tierra para formar fincas y 

hacer agricultura. Esto genera conflicto por el acceso a la tierra y procesos de 
desplazamiento de población ecuatoriana.  

Los grupos indígenas de mayor tamaño, los Kichwa y Shuar han resistido con 
relativo éxito la embestida de la colonización. En cambio la situación de los 
grupos indígenas menores Siona, Secoya, Huao, Shiviar y Zápara han sido 

duramente impactados con poca capacidad de respuesta. Los territorios de 
Siona y Secoya están fragmentados. Los impactos no son solo geográficos, son 
ambientales y socio organizativos. Los impactos ambientales con los Siona y 

Secoya son de tragedia, pues se hallan en el corazón del territorio petrolero. Les 
ha afectado los derrames de petróleo y aguas de formación, la presencia de 

campamentos, pozos, caminos y otras instalaciones petroleras. Los cambios 
socio organizativos habidos han generado cambios en sus formas organizativas 
al haber asimilado las formas organizativas de colonos y otros pobladores 

promovidos por la sociedad nacional.  

La ampliación y consolidación del modelo extractivo en la región norte 

amazónica se ha dado en un escenario social y organizativo de escasa o nula 
resistencia, en contraste con lo que sucede en las provincias de Pastaza, 
Morona y Zamora. En la provincia de Pastaza es paradigmática la resistencia 

del pueblo Sarayacu, que ha impedido que se consoliden las actividades 
petroleras, luchando a brazo partido para que en su territorio no haya 
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actividades extractivas13. Los Shuar de Morona se oponen resueltamente a las 

actividades extractivas del petróleo, del cobre y oro. Los indígenas de Zamora 
(Saraguro y Shuar) tienen una activa oposición a la actividad minera a cielo 
abierto. Los indígenas de las regiones centro y sur de la región amazónica 

tienen una mayor capacidad de organización y movilización y por tanto, 
capacidad de respuesta14, la que se expresará en próximos meses cuando se 

consoliden las concesiones en la región centro amazónica (provincias de 
Pastaza y Morona) y se dé inicio a la explotación minera a cielo abierto . 

No obstante la radicalidad del conflicto, algo está cambiando, por ejemplo con 

el proyecto Pañacocha del Bloque 15, el gobierno lo señala como un modelo de 
bajo impacto en la explotación de petróleo. En Pañacocha confluyen los grupos 
indígenas: Kichwa, Secoya, Siona y Shuar. Se prevé que del campo se extraerán 

24 mil barriles diarios de petróleo durante los próximos 20 años, con un 
ingreso estimado de 650 millones de dólares anuales. Allí está el proyecto 

Comunidad del Milenio, que es una pequeña ciudad planificada dotada de 
servicios y facilidades. Hay otro proyecto Comunidad del Milenio el de Playas 
del Cuyabeno. Proyectos como estos son un golpe de gracia a la forma de vida 

indígena, sus tradiciones y cultura. No solo es el tránsito a la campesinización 
y la urbanización. Los proyectos de una vez a los indígenas les hacen urbanos, 
pero urbanos del S. XXI. Sería interesante averiguar ¿Cuáles es la percepción 

de estos indígenas urbanizados sobre lo indígena?, ¿Cuál es la valoración sobre 
su cosmovisión, tradiciones productivas, culturales, religiosas, formas de 

alimentarse y vestirse?, ¿Qué va a pasar con los indígenas que no van acceder a 
esta forma urbana de hacer la vida?, ¿Qué pasará cuando se acabe el petróleo y 
no se pueda alimentar esta forma de vida? Estas preguntas fueron realizadas a 

dirigentes indígenas15, ellos no tienen respuestas. 

                                                 
13

 El territorio Sarayaku está localizado en la Amazonía ecuatoriana. El enfrentamiento entre este pueblo Kichwa y el 

Estado comenzó en 1996, cuando el Gobierno otorgó a la empresa CGC el derecho a explotar el petróleo en una 

extensión de 200 mil hectáreas. En el año 2003 la CGC empezó la búsqueda de crudo. El 27 de junio de 2012 la 

Corte Interamericana de los Derechos Humanos condenó al Estado ecuatoriano por no consultar previamente a los 

habitantes sobre la exploración petrolera y permitir contaminar su territorio con explosivos. La sentencia estableció, 

que el Estado debe "neutralizar, desactivar y retirar la pentolita en superficie y enterrada en el territorio del Pueblo 

Sarayaku". Además, impuso la obligación de consultar a los Sarayaku "en el eventual caso que se pretenda realizar 

alguna actividad o proyecto de extracción de recursos naturales en su territorio. Además de las disculpas públicas, la 

Corte dictaminó pagar $ 1,3 millones de dólares por indemnizaciones como parte de la remediación por daños 

causados en los años 2002 y 2003. Tomado de la sección noticias del diario El Telégrafo de Guayaquil del 01 de 

octubre 2014. 
14

 Veamos lo que dice la Agencia AFP en la publicación del 23 de abril 2015 “Indígenas de Ecuador "expulsaron" de 

uno de sus territorios a funcionarios del gobierno en rechazo a los planes para la explotación petrolera en la 

Amazonía, según dijeron dirigentes de la comunidad Shuar…. En la localidad de Macuma, provincia de Morona 

Santiago, se impidió el miércoles a delegados de la Secretaría de Hidrocarburos (SHE) iniciar el proceso de consulta 

previa para la extracción petrolera en esa zona. Los indígenas les prohibieron el ingreso y bloquearon temporalmente 

una vía. Los empleados se refugiaron en una escuela ante el reclamo de los indígenas… “El pueblo ha tomado la 

decisión de dejar el petróleo bajo el suelo (...) Prohibimos cualquier nuevo intento de ingresar a nuestras 

comunidades", dijo Rafael Wishicta, presidente de la nacionalidad Shuar. 
15

 CODENPE y SECAP organizaron talleres formativos para capacitar Promotores Indígenas del Buen Vivir en el 

año 2012. Los eventos se realizaron en Puyo y Orellana para la región amazónica. Quien escribe fue el instructor e 

hizo las preguntas cuando se discutían oportunidades de desarrollo para nuevas cadenas de valor.  
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Las inversiones en infraestructura y equipamiento para la población local, no 

está acompañada con inversiones en desarrollo social y económico. ¿Cuántos 
proyectos de desarrollo hay funcionando en los territorios petroleros?, ¿Qué 

producen?, ¿Cuánto se coloca en el mercado?, ¿En qué % ha mejorado los 
ingresos de los indígenas y campesinos, como consecuencia del proyecto de 
desarrollo?, ¿De qué manera están aprovechando los recursos locales (por 

ejemplo la biodiversidad) para producir bienes y servicios con valor agregado? 
Todo lo que consumen los campamentos de la industria petrolera y de las 
empresas de servicios es provisto desde Quito, hasta el agua de beber. No hay 

nadie local que venda algo producido localmente a las empresas.  

CONCLUSIONES 

Hemos intentado mostrar los procesos que se dan en la región amazónica en los 
últimos cincuenta años de mano de la explotación petrolera y la colonización 
que es un fenómeno paralelo. Explicamos los fenómenos y buscamos 

interrelaciones entre ellos en la perspectiva de configurar un cuadro explicativo 
del impacto de la modernización promovida desde el estado nacional sobre la 

población, específicamente sobre la población indígena. El tema de la 
modernización del país, es un tema intensamente debatido en la academia, así 
como el tema indígena, centrado en las movilizaciones que se da desde el año 

1992, año del primer levantamiento indígena.  

Es significativo el abordaje que hacemos sobre el tema de la anomia, que es un 
epifenómeno de la modernización de la sociedad regional. No obstante, la 

importancia del fenómeno no la encontramos en la literatura académica sobre 
Ecuador con referencias sobre el mismo. Este artículo puede ser el punto de 

partida al mostrar como un problema que afecta al importante contingente 
poblacional indígena en la región amazónica, que es el colectivo social más 
pobre y marginado del país. Es indudable que estamos ante un problema de 

salud pública, pero también a una verificación de la inadecuación de las 
estrategias y políticas de desarrollo propuestas desde Ministerios y Secretarías 
en la región amazónica y particularmente de las acciones que se llevan a cabo 

con grupos indígenas. 
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