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ASPECTOS CULTURALES Y ETNICOS

1.La cuesti6n del terrntno cultura

Para emprender el anal isis del aspecto cultural es necesario definir 10 que
en este caso se entiende por cultura. Es menester considerar que existen
multiples concepciones y definiciones de cultura que, en general, plan
tean que cultura es "Iatotalidad de las actividades de los seres humanos'".
Sin embargo, un concepto tan amplio como este resulta poco operative
cuando se trata de analizar sociedades altamente "complejas", como es
el caso de Pastaza. Por ello, es indispensable precisar un tanto mas el
concepto pero, cuidando de no caer en posiciones reduccionistas como
aquellas que clasifican a la cultura simplemente en dos categorfas: "cul
tura material" y "cultura espiritual,,2.

En este sentido, para no senalar unicamente los rasgos de algunas de las
manifestaciones culturales, se intenta hacer una proposici6n a otro nivel
que exige considerar que la cultura es un producto social que debe ser
entendido dentro de las condiciones de producci6n de las relaciones so
ciales y en definitiva en la estructura en la cual es generada. Entonces,
por cultura se entendera al conjunto de los valores y de las repre
sentaciones que orientan las practlcas de los actores sociales en un con
texto y en un escenario determinado.

Para el efecto, interesa indagar en el presente estudlo la 16gica de com
portamiento de los distintos actores frente a las condiciones que la deter
minan. Asf mismo, dentro del vasto y complicado proceso de coloniza
ci6n, la forma como han respondido los sectores sociales y la manera en
que ese hecho ha incidido en la deformaci6n, conformaci6n e informa
ci6n de 10 que podrla ser la cultura tal como ha side definida.

Se plantea, entonces, hacer una lectura de la cuesti6n cultural desde 10

1 Herskovits, Melville. "Teoria de la Cultura".
2 Malinowski, Bronislab. "Cultura" en la Enciclopedia de las Ciencias Sociales, Nueva

York 1935 p. 664.
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social; ello permite entender el problema de un modo empirico y realista,
sin asumir categorlas preestablecidas 0 interpretaciones fuera del propio
proceso hist6rico.

Cabe seflalar, que en muchos casos se han producido notables fracasos
en los planes, progranas y proyectos de desarrollo precisamente debido
a la falta de atenci6n y preocupaci6n por parte de las intancias de plani
ficaci6n y ejecuci6n respecto de los aspectos culturales de la poblaci6n.
EI error principal radica en pensar que los sujetos sociales, los actares y
beneficiarios del desarrollo, son hornoqeneos en terrninos culturales y,
que par 10 tanto, poseen los mismos vaJores y concepciones.

En esta perspectiva y como simple aproximaci6n al problema, se debe
senalar que en la Provincia de Pastaza se constata una multiplicidad etni
co cultural ya que alii, entre otros factores se detecta la cohabitaci6n de
distintos grupos etnlcos \'Ier Croquis No.1). Entre los principales se pue
de citar a los grupos indigenas Achuar, Huaorani, Shuar y Quichua ya los
colonos'', Todos estos grupos no s610 que comparten un territorio sino
tam bien ciertos espacios donde establecen relaciones sociales; estas re
laciones, mas alia de la oposici6n ideol6gica que se da entre grupos etnl
camente diferenciados, (como puede ser, por ejemplo, entre blancos -0
mestizos e indios), son parte de una continuidad y de un conjunto de 16gi
cas que buscan recrearse en funci6n de distintas situaciones concretas.

Los sujetos sociales son el producto de un conjunto de relaciones
end6genas que deben ser considerados, sobre todo si se busca es
tablecer proyectos que mejoren las condiciones de vida de estos secto
res de la sociedad.

2.Pluralidad social y cultural: proceso hist6rico

2.1. La sociedad indrgena "tradicional"

) Dentro del sector colono tarnblen existen distintos grupos &tnicos, es decir hetero
geneidad cultural. AI respecto es necesario considerar por ejemplo la presencia de
colonos con/ormados por un s610grupo &tnico de la Sierra.
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Todo lnteres por la diversidad de las formas culturales de los pueblos
indfgenas no es necesariamente expresi6n de un tradicionalismo, de un
conservadorismo 0 de un pasatiempo negador de todo avance social y
peor aun de un racismo, por el contrario, es muestra de una preocupa
cion por aquellos elementos que son parte de nuestra dlnamtca social.
Es por esta raz6n que se debe enfocar el mundo indfgena y las carac
terfsticas de su cultura tradicional. AI hablar de los pueblos indfgenas que
habitan en la Provincia de Pastaza (los quichuas, shuar, achuar y huao
rani), se esta haciendo referencia a sociedades con diversidad Iingufsti
ca, organizacional y cultural, que han respondido mediante adaptaciones
a las contricciones de su medio ecol6gico. Si bien cada uno de ellos guar
da diversidad y particularidad, com parten rasgos y 16gicas comunes, a
saber, una economfa natural basada en la caza, pesca, recolecci6n yagri
cultura itinerante; asentamientos dispersos y aut6nomos de tal manera
que estuvieran cerca como para mantener la unidad social end6gena, pe
ro tarnblen \0 suficientemente lejos como para evitar conflictos sociales;
baja densidad dernoqratlca: organizaci6n polftica sustentada en el siste
ma de parentesco; armonfa en la relaci6n cultura-ecosistema, en torno a
la cual se desarrolla una compleja visi6n maqlco-rltual; amplias redes de
trueque y cornerclo: y, sotlsticadas entrategias guerreras.

-Relaci6n cultura-naturaleza

La naturaleza (Ia selva) juega un papel fundamental en la dlnamlca de los
pueblos indfgenas, en tanto, su sistema social y cultural esta estrecha
mente ligado a ella. Todos los elementos que la componen, es decir, el
ecosistema, se funden en el mundo indfgena. En torno a la naturaleza es
tructuran el poder, las practlcas productivas, la ritualidad magico-mfsti
ca, las relaciones sociales y los cambios de residencia. Por ejemplo, el
yachak (brujo curandero-sabio) asienta su poder, precisamente en el co
nocimiento de la naturaleza.

En 10 cotidiano, los pueblos indfgenas no solamente han demostrado res
peto, conocimiento y eficiencia en la domesticaci6n, cultlvo y usa de di
versas especies de la flora y capacidad en desarrollar una armonfa en la
relaci6n cultura-naturaleza, sino que son los principales agentes de su
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mantenimiento y los garantes de su uso potencial. Asf, la agricultura iti
nerante 0 cultivo de roza, al practicarse en pequeiia escala, para la satls
facci6n de las necesidades de reproducci6n familiar y social, tiene la cua
Iidad de reproducir, en la "chaeta" 0 zona de cultivo el ecosistema que se
encuentra de manera natural en la selva. De esta manera los indfgenas
imitan la forma y estructura del bosque, volviendo de utilidad humana 10
natural"..

Por otro lado, las enseiianzas que se realizan de generaci6n, a traves de
los mitos, tratan de indicar que la cacerfa, la pesca y la recolecci6n de
ben hacerse de manera seleccionada y con Ifmite, para no destruir la vi
da selvfcola, y con ello la de los indfgenas. Estas enseiianzas han logra
do la conservaci6n de especies y de practlcas productivas, de manera
equilibrada y efectiva. Asi 10confirma el siguiente mito shuar:

'Un hombre lIamado Washi tenia fama de ser un buen cazador; como era
un hombre vanidoso y Ie gustaba que Ie alaben, rnataba muchos anima
les, aun los ejemplares mas chlqultos, las hembras y hasta las preriadas,
sin haber verdadera necesidad; un dfa que sali6 a cazar y empez6 a ma
tar monos, ETSA mont6 en c61era y Ie transform6 a el mismo en mono,
para que pruebe el sufrimiento de los animales perseguidos por los caza
dores y para que estos aprendan a no matar de gana. Desde entonces
esos monos se lIaman "Washi"S.

Con este ejemplo se demuestra que los indfgenas han desarrollado practl
cas, mitos, creencias y formulaciones explicativas y normativas para ga
rantizar la reproducci6n de la naturaleza y de su cultura.

La armonfa entre cultura y naturaleza se constata a traves de las multiples
adaptaciones y de los patrones de comportamiento debido a que posibi
litan la reproducci6n tanto de los pueblos indfgenas como del ecosiste-

4 Verdesoto, Stefano. "Las Etnias Amaz6nicas ante el futuro de /a regi6n". En: Anua
rio Indigenista, Instituto Interamericano, Vol. XLI, Mexico, 1981, 126

5 Oviedo, Gonzalo. "Poblaciones indigenas y bosque tropical en la Amazonia Ecua
toriana", Revista Natura No. 60 febrero, Quito, 1986. p. 4.
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rna.

Dentro de esta relaci6n cultura-naturaleza cobra sentido la ausencia de
la noci6n de propiedad privada sobre la tierra, la que hist6ricamente ha
caracterizado a los indfgenas. Son los productos del trabajo, cualquiera,
que este sea, los que caen bajo reglas de posesi6n. Esta falta de apro
piaci6n privada de la tierra ha side vista desde la 16gica del colonizador
como un abandono y/o vagancia; mientras que al Estado Ie ha servido
para sustentar la tesis de que los.territorios de la amazonfa son "baldfos"
y justificar el proceso y la apertura de la frontera agrfcola. Esta diferente
visi6n respecto a la apropiaci6n y utilizaci6n de los recursos ha trafdo se
rios problemas y amenazar a la supervivencia de los distintos grupos etnl
cos.

En esto tarnblen se sustenta la concepci6n de territorialidad que distin
gue a los pueblos indfgenas de la amazon fade los de otras regiones del
pals, especial mente de la Sierra. Es el territorio y no la tierra, como me
dio de producci6n, la base de su sistema social y cultural. Esto explica
por que en el presente la defensa del territorio constituye un importante
elemento aglutinador y movilizador que ha dado paso a la consolidaci6n
del movimiento etnico provincial.

-Organizaci6n social

Otro elemento fundamental dentro del mundo indfgena es la organizaci6n
de las relaciones sociales. Relaciones que se asientan sobre el parentes
co y tal como su nombre 10 indica, es la vinculaci6n entre parientes con
sangufneos 0 afines. En la relaci6n entre familias, en la socializaci6n, es
donde surgen las reglas sociales que definen las modalidades de matri
monio de filiaci6n, residencia, conflicto y alianza e intercambio. Por ello,
el parentesco resulta multifuncional, es decir, determina varios aspectos
del sistema social y cultural, y por 10 tanto constituye un elemento clave
en el proceso de reproducci6n de la unidad domsstlca y social.

En este sentido, la generaci6n de la noci6n de territorialidad de cada gru
po indfgena, esta en estrecha relaci6n con los procesos sociales que se
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realizan entre parientes. EI territorio no es un conglomerado que incluye
suma de tierras individuales, -tal como sucede en las cooperativas 0 en
algunas comunas de la Sierra-, es principalmente una solidaridad social.

A nivel de la producclon, la colaboraci6n entre familias de parientes con
sangufneos y afines esta en general determinado por las necesidades de
la familia y la sociedad. La realizaci6n de trabajos entre grupos familiares
responde a un imperativo social. Por ejemplo, "Ia construcci6n coopera
tiva de casas presenta una ocasi6n para afirmar lazos y alianzas interfa
miliares, para intercambiar noticias, v.. para tener una fiesta con bebi
da...,,6.

La unidad basica de los pueblos indfgenas no es lafamilia 7 sino el grupo
de familias, de parientes, los que a partir de la colonizaci6n se agrupan
en los "caserlos". En ellos aparece de manera visible, las relaciones de
parentesco ya partir de elias es posible explicar el tipo de organizaci6n
social del grupo 0 pueblo indigena. Inclusive esta unidad es el eje sobre
el cual se ha conformado y actua el movimiento indfgena.

Las relaciones soclales, gobiernan, tarnblen, el intercambio. Con frecuen
cia es fomentado como expresi6n de esas relaciones y constreflido siem-·
pre par la condici6n de parentesco y comunidad.

La reciprocidad y complementariedad no es posible sino es dentro de las
relaciones de parentesco. Estas relaciones han sido tan fuertes que los
comerciantes han desarrollado multiples estrategias para introducirse en
elias. EI vinculo fundamental ha sido el del compadrazgo.

-Organizaci6n ritual

6 Descola, Philippe. "Del habitat disperso a los asentarnientos nucleados", en Ama
zonia Ecuatoriana la otra.cara del progreso. Ed. Mundo Shuar, Quito 1981, p. 100.

7 Entre los pueblos indigenas de la amazonia existen varios tipos de familias, a sa
ber, nuclear, compuesta por marido, mujer e hijos; extensa 0 ampliada, integradas
por otros miembros 0 por mils familias nucleares 0 por varias generaciones-. En el
caso de los Shuar la familia nuclear puede consistir en un hombre con varias muje
res dado que practican la poligamia.
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Otro elemento a considerar para entender a los pueblos lndlgenas es su
organizaci6n ritual. EI ritual constituye el lenguaje simb6lico en gestos,
acciones y palabras. Estos se realizan principalmente en los eventos de
cambio 0 translcion: nacimiento, matrimonio y muerte. Estan dirigidos a
introducir a los individuos en eI "Pueblo, en nuevas tareas, 0 en el mun
do al que tienen que permanecer'".

Dentro de la organizaci6n ritual el personaje mas importante es eI sha
man 0 yachak (curandero 0 sabio). Los yachakkuna son hombres con po
deres especiales, "hombres iniciados", que adquieren capacidad para re
conocer y alejar a los esplritus. para "limpiar" casas, personas 0 centros
de las incursiones del maligno, enviado por otro brujo 0 pesa de algun
esplritu errante9. Son profundos conocedores de la naturaleza, pues su
vida la han dedicado exclusivamente a ello. No constituyen un sector es
pecial, pero por sus "poderes sobrenaturales" son respetados por los
indlgenas, poder que aumenta de acuerdo a sus capacidades de "curar'
y arreglar los conflictos. Los ahamanes no heredan su poder, cualquier
indlgena puede ser shaman, pera el someterse al aprendizaje es un reto
que pocos logran resistir. La mayorla de las veces un shaman escoge a
uno de sus parientes consangulneos para introducirlo en shamanismo,
esta parece ser la raz6n por la cual encontramos dentro de una misma
familia, varias generaciones de shamanes.

Los slrnbolos y las relaciones que se desarrollan en torno al yachak pro
ducen la cosmovisi6n, la ideologla y ritualidad. Lavida social esta invadi
da por la inquietud en torno a las actividades del yachak. La influencia de
este temor-respeto esta presente en todas las actividades que desarro
lIan. Sin embargo es necesario serialar que en la actualidad la visi6n res
pecto a este personaje es heteroqenea, en ello ha incidido directamente
la evangelizaci6n cat6lica y evanqellca, Esto explica el hecho de que en
la actualidad algunos indlgenas identifiquen el yachak con el diablo y que
por 10 tanto no quieran saber nada de el.

8 Carrasco, Eulalia. 'EI pue 10 Chachi", Ed. Abya Vala, Quito, 1983, p. 174.
9 Ibid, p. 166.
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EI poder para los pueblos indfgenas de ta arnazonla es un poder simb6li
co. La organizaci6n ritual y el poder se 10 define como la sistematizaci6n
del control de simbolos por un grupo respecto de otro. En el control de
sfrnbolos esta presente et control tecno/6gico sobre los recursos yet sis
tema de conoclrnlento. Este poder se distingue sustancialmente del po
der "politico" que el movimiento indfgena disputa en fa escena social en
el presente.

-EI proceso de readecuaci6n resistencia

'Todo ocurri6 como si de prondo todos los posibles habitantes de las
rnontafias (los jahuallactas) comenzaron a invadir la selva; tarnblen su his
torla. Fue como si aquellas evocaciones fatales de su tradici6n ora/ con
curriecen en una devastadora realidad sin termino"1O.

Esta figura de invasion corresponde al proceso colonizador que de una
u otra forma ha alterado el escenario social y espacial de la amazonia y
de la provincia de Pastaza en particular.

Este sistema social y cultural, esta 16gica, ha entrentado una serie de
transforrnaclones. Transformaciones que por 10 tanto, deben ser atendi
das en el marco del proceso de colonizaci6n. EI mismo que con diferen
tes intensiones y mecanismos, de acuerdo a las condiciones y coyuntu
ra, ha buscado la integraci6n de recursos naturales e indfgenas a la
dinarnica de la expansi6n del mercado interno.

Desde la conquista espanola hasta la invasi6n de los caucheros la expan
si6n habra side sobre todo economlca. el proceso no determin61a expan
si6n del mundo andino. Este comportamiento se moclific6 radicalmente
a partir de la decada de los cuarenta. En medio de un conflicto llrnltrofe
que cost61a mitad del territorio y de una aguda crlsls en el agro serrano,
producto de la estructura agraria, el pars vuelve por vez primera la vista
hacia la amazoma. La regi6n adquiere importancia y pasa a constituir el

10 Trujillo, Jorge. "La amazonia en la historia del Ecuador" lEE, 1983 (mecanografia
do) Quito, 1983.
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espacio estrateqlco para la defensa del territorio nacional. EI estado e
cuatoriano se convierte en el unlco dueno de las tierras de la selva, a las
que consideraba "tierras de nadie". Desde el discurso politico se comlen
za a desarrollar un proceso de concientizaci6n masivo del significado y
de la necesidad de defender la regi6n con el poblamiento y la militariza
cion, Desde ese entonces, la historia de los pueblos indfgenas, bajo la
justificaci6n de un ataque al paganismo, salvajismo y barbarle, fue par
cialmente interrumpida a nombre de una integraci6n"... el proceso de
integraci6n para el caso de la arnazonla es el de su ocupaci6n y acaso el
de redefinici6n de las sociedades indfgenas que term ina igualmente invo
lucradas en el proceso de expansloncapltallsta" 11.

Sin embargo, esta ofensiva distinta en su componente respecto de las an
teriores, evidencia, como nunca antes, las estrategias de readecuaci6n y
resistencia de los pueblos indfgenas. Uno de los aspectos mas lrnportan
tes de todas estas particularidades es la demostraci6n que estos pueblos
han hecho de su capacidad de mantener cohesion social. Es esto 10 que
ha permitido que su mundo cotidiano no haya sido despojado de la mi
tologfa, ritualidad y organicidad.

En este co ntexto, 10 que se opone al proceso de expansi6n 0 colo
nizaci6n, no es su orden econ6mico sino Ia totalidad del sistema social y
cultural de los pueblos indfgenas.

EI proceso enfrent6 a colones e indfgenas. Mas alia de su voluntad, fue
la misma colonizaci6n la que se encarg6 de convertirlos en adversarios.
Paro si bien el colono encara la imagen del despojo y algunas veces de
la explotaci6n tarnbien 10 es de la complementariedad.

-Algunos cambios

La colonizaci6n que se intensific6 a partir de este perfodo trajo consigo
la amenaza de quedarse sin tierras y por ende sin posibilidad de desarro-

11 Trujillo, Jorge. "La Amazonfa: Regi6n imaginaria". En Ecuador Debate, No.3. Ed.
CAAP, Quito, 1983, p. 154.
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liar el ya transformado sistema social y cultural. Los levantamientos. en
la mayorfa de los casos fueron locales y alstados, ya no eran suficientes,
por ello, desde ta 16gica indfgena, habfa que defender el territorio de otra
manera. Es asf que apoyados par las misiones religiosas dejan su habi
tat disperso, para conformar casenos (un tipo de asentamiento semi
nucleado, en donde. se concentran unas seis a doce familias) y poste
riormente comunas. De acuerdo a la Constituci6n de la Republica la co
muna resultaba Ja unlca forma de garantizar el acceso a la tierra, 10 que
debe entenderse. no como la busqueda de aislamiento, sino de conser
var la base de reproducci6n cultural y social. Organizaci6n comunal y la
noclon de propiedad, modalidades no conocidas anteriormente por los
pueblos indfgenas, surgen como mecanismos de resistencia y readecua
cion. Resistencia, por cuanto permitfan conservar la tierra. Readecuacion.
en tanto las practlcas tradicionales como caza, pesca, recolecci6n yagri
cultura lntinerante se van Iimitando por el agotamiento de los recursos 0

bligandoles a buscar alternativas de subsistencia en los cultivos y activi
dades comerciales.

Dentro de este proceso de readecuaci6n y resistencia un aspecto que sal
ta a la vista es la vinculacion a la actividad pecuaria. EI ganado fue intro
ducido a la amazonfa por colonos provenientes de la Sierra y financiado
por el BNF y posteriormente por FODERUMA, por \0 tanto, es algo ajeno
at mundo Indigena y al ecosistema regional.

La necesidad de defender sus territorios y de acceder al mercado, pau
latinamente ha convertido a los indfgenas en ganaderos. Esta actividad
ha trafdo significativos cambios en la orqanlzaclon de la producclon y en
las relaciones sociales debido a que el ganado requiere del tiempo que
antes dedicaban a la caceria, pesca y a visitar a los vecinos y pariente.
Inclusive, en algunos casos, ha desatado conflictos entre familias debido
a que rompen las cercas, se come el paste, etc.

Aunque son multiples los problemas que presenta la ganaderfa (desno
nocimiento del manejo, falta de asistencia tecnica, condiciones de credl
to desfavorables, baja capacidad por hectarea), los indfgenas no tienen
por el momento otra alternativa; la ganaderfa es la unica practlca exten-
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siva que pueden realizar con la reducida fuerza de trabajo familiar. Lo que
desde su 16gica. que busca la satisfacci6n de las necesidades de repro
ducci6n familiar y no la ganancia Ie permite lIegar al mercado, y defender
su territorio.

Estas alternativas de subsistencia asentadas en las actividades mercan
tiles, asf como las practlcas tradicionales, convierten a los indfgenas en
grupos sociales con formas de producci6n y economfas mixtas. Pero,
mas importante que esta constafaclon, es el hecho de quedentro de los
pueblos indfgenas existe una real heterogeneidad que rebasa las hist6ri
cas diferencias culturales entre los distintos grupos (Shuar, Acnuar,
Cotan, Tete, Quichua, Siona-Secoya Zaparo) y da paso a un proceso de
diferenciaci6n social, econ6mica y cultural con caracterfsticas partlcula
res.

Diferenciaci6n que esta en estrecha relacion con la mayor 0 menor vin
culaci6n al mercado, la localizaci6n respecto de las vias, la influencia de
la colonizaclon, de los centros urbanos (EI Puyo) y de la modernizaci6n.
Asllos indfgenas que se encuentran mas influenciados han desarrollado
16gicas distintas a las que de aquellos que por diversas razones, estan
alejados.

Desde esta 6ptica, el mundo indfgena, es un mundo que no puede ser tra
taco como si fuera un todo similar. Los indlgenas de comunidad que se
encuentran cerca del area de influencia de EI Puyo, (Comuna San Jacin
to del Pindo, Allishungo, sta. Clara) deben recibir un tratamiento distinto
de aquellos que se encuentran internados en las selvas, lejos de vIas de
comunicaci6n, escuelas y colegios, (Montalvo. Sarayacu y Canelos). Pe
se a que existen muchos e importantes elementos que los unen e identi
fican como indfgenas, sus vislones y formas de enfrentar el mundo han
sido modificadas.

Esta diferenciaci6n, por el momento, se encuentra subordinada 0 ''vela
da" par el surgimiento del movimiento etnlco (Organizaci6n de Pueblos
Indfgenas de Pastaza-OPIP). La etnicidad, es decir, la valoraci6n de una
identidad, de un pasado comun y de una historia parcialmente interrum-
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ri da surge para reivindicar el respeto al territorio, la defensa del particu
lar sistema social y cultural, una cludadanra con derecho ala diferencia
cion y la participaci6n en las instancias de poder y decisi6n.

La consistencia y 16gica de estes pueblos indfgenas se pone de manifies
to a traves de la consolidaci6n de esta etnicidad, la rnisrna que resulta
"subverslva'' para el sistema destinado a transformarla.

Son muchos los elementos que conforman el mundo indfgena que no han
side selialados en estas paqinas, sin embargo, al hacer referencia a su
apreciaci6n y percepci6n de la naturaleza, el territorio, los rasgos carac
tenstlcos de su organizaci6n social y ritual, y a algunos de sus mecanis
mos de adecuaci6n y resistencia, hemos pretendido destacar aquellos
que marcan sustanciales y radicales diferencias con el mundo colono.

2.2. La sociedad colona

En 10que concierne a los colones, su sociedad se presenta compleja cul
turalmente. En este sentido es necesario romper con aquella visi6n don
de este sector aparece como si fuera homoqeneo, Por ello, para el pre- ,
sente anal isis se ha etaborado una tipologfa de colonos, que distingue:
campesinos, pobladores urbanos, "profesionales de la colonizaci6n", co
lonos flotantes y hacendados.

Colonos campesinos

Existe un grupo de colonos conformado baslcamente por campesinos y
que orienta sus decisiones econ6micas por la 16gica 0 racionalidad de la
economfa domsstica (pero en articulaci6n con el mercado)caracteriza
da por un usa intensive de la fuerza de trabajo familiar, usa de tecnologfa
simple de bajo costo de reposici6n y una relativa diversificaci6n de culti
vos. Se dintingue del campesino serrano por su mayor vinculaci6n con el
mercado de productos y de trabajo, esto explica, en parte, la rapida difu
si6n de los productos comerciales mas rentables como te, naranjilla,
cana, cafe y la ganaderfa.
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La mayo ria de estes colonos proviene de las areas rurales de las provin
cias de Tungurahua, Chimborazo y Loja, en busca de mejores condicio
nes de vida. Por estos orlgenes, su cultura productiva es serrana, acorde
con las condiciones especificas del medio ecol6gico andino. Esta cultu
ra y el desconocimiento de las caracterfsticas de la Amazonia fueron los
principales factores que influyeron en el desarrollo de practices produc
tivas poco rentables y "peligrosas" ecol6gicamente. Sin embargo, de to
do modos, los inmigrantes colonos debieron modificar algunos de los ele
mentos de su mundo andino y recrear una cultura en el escenario tropi
cal.

Estos colonos campesinos pequerios productores constituyen el sector
mayoritario dentro de las unidades productivas agrlcolas del area de co
lonizaci6n. Son al rnlsrno tiempo trabajadores directos en sus fincas, 10
que resulta ser la (mica posibilidad de subsistencia en medio de un pro
ceso que, por sus propias caracterfsticas ha generado aislamiento, la so
ledad y hasta cierta forma de "desencanto", frustraci6n y desarraigo. AsI,
y a un costa muy alto, su cultura se ha visto enriquecida, pues en cada
espaclo han debido darse diferentes respuestas al problema de la
sobrevivencla,

En este mundo del colono campesino, y fundamentalmente por la forma
de asentamiento disperse en que se constituyen las colonias, no se logra
cristalizar un espacio de relaciones sociales que posibilite el desarrollo
de ciertos niveles de identidad que permitan una consolidaci6n organiza
tiva.

La unidad basica de organizacl6n es la familia, pese a todos los intentos
que se han hecho por aglutinarlos bajo colonias 0 cooperativas. La ayu
da con la que cuenta es la de los miembros de su familia nuclear 0 am
pliada, son ellos la fuerza de trabajo estable de la que disponen, son su
cornparila y su respaldo.

Los procesos de cambio social, econ6mico y cultural han generado una
suerte de diferenciaci6n entre los colones. Entre los factores que han in
fluido directamente en este sentido de la finca, el acceso a las vias de co-
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municaclon ya servlclos y el acceso al crsdito.

De esta manera se distinguen tres sectores dentro de los colonos cam
pesinos: los pioneros 0 los de los primeros respaldos, los de los segun
dos y terceros respaldos. Los "pioneros", en la actualidad, estan cerca de
las vfas de comunicaci6n y, por 10 tanto, acceden con relativa facilidad al
mercado; esto les ha permitido lograr ciertos niveles de acumulaci6n,
fen6meno que ha incidido directamente en su 16gica y comportamiento
y, por ende, en las relaciones sociales que son cada vez dominadas por
las relaciones mercantiles de la vida urbana contemporansa.

Mientras tanto los colonos que ocupan segundo ytercer respaldo enfren
tan un proceso de pauperizaci6n debido a la dificultad de producir y co
mercializar. Sobre este sector es que mas pesa la deficiente estructura
socioecon6mica.

Finalmente estan los colonos "nuevos 0 recientes", que se encuentran
practlcamente sin ninguna posibilidad de acceso ni al mercado ni a los
servicios. No producen para el mercado y las condiciones de autosubsls
tencia se acercan a las de los indfgenas.

Esta diferenciaci6n tamblen es un elemento que ha incidido en la ausen
cia de desarrollo de una identidad sectorial entre los colonos campesi
nos.

Colonos pobladores urbanos

Campesinos indfgenas de Chlrnborazo, Tungurahua y Loja, asf como mi
litares, fueron quienes conformaron los pueblos de la Provincia a 10 largo
de las carreteras Banos-Puye, Puyo-Tena, Puyo-Canelos, Puyo-Macas. A
su capacidad de resistencia y readecuaci6n, pero principalmente ala ne
cesidad de romper con la ausencia de "clvilizaci6n" (que desde su 6ptica
se expresaba en la falta de escuelas, capillas, centro comunal, carrete
ras, centros de salud, servicios e infraestructura), se debe la conforma
ci6n de la mayorla de los pueblos de la Provincia. No de otra manera se
explica su tenacidad, frente a un proceso que les era adverso, pero que,

18



Debido a que en la Provincia de Pastaza aparentemente el avance colo
nizador se ha estancado, la presencia de este tipo de colonos debe ser
relativizada, aunque no olvidada.

Colonos hacendados

Estos colonos son principal mente grandes propietarios; dentro de su 16gi
ca esta la de la acumulaci6n a traves del mejoramiento la productividad
y la busqueda de concentraci6n de la propiedad a traves de la adquisi
ci6n de varios lotes 0 fincas de colonos. Debido al poder econ6mico que
detentan y de sus vfnculos con el resto de sectores dominantes de la Pro
vincia, generalmente acceden a las instancias de poder local (goberna
cion, dlputacion, prefectura, alcaldfa, tenencia polftica). Son sectores que
desde su propia visi6n y de acuerdo con sus intereses promueven el de
sarrollo de la Provincia. Dentro de este sector no se han desarrollado for
mas de identidad colectiva debido, fundamental mente, ala diversidad de
intereses econ6micos y politicos.

Colonos flotantes

Son aquellos sectores que par diversas causas y por lapsos de tiempo
relativamente cortos se ubican en la Provincia: bur6cratas, funcionarios
y empleados de agencias de desarrollo, misiones, etc. Por su inestabili
dad tienen "poca" identificaci6n con la regi6n, sin embargo trasladan to
da una serie de patrones de comportamiento. Patrones que han ido mo
dificando ra cotidianidad y las relaciones sociales.

Estos diversos sectorss de colonos, con sus 16gicas, objetivos y respues
tas al proceso de desarrollo han influido significativamente en la ausen
cia de una identidad aglutinadora dentro de los colones. En la mayorfa
de los casos se encuentran identidades soclales sectoriales que, si bien
en ciertos momentos se constituyen con relativa fuerza, no logran conso
Iidarse en el tiempo. Las identidades sociales sucumben frente a las leal
tades sociales que se encuentran inmersas en las redes del capital co
merclal. Estas lealtades comprometen a los sectores emprobrecidos a los
"c1ientes", y los convierten en seguidores de los caciques que, a su vez,
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son parte de los partidos politicos y que controlan la estructura de poder
politico y econ6mico.

Entre los campesinos colonos tampoco se ha desarrollado la identidad
social hacia una identidad politica que posibilite la constituci6n de orga
nizaciones formales. La necesidad de organizarse se ve limitada porque
la forma de asentamiento impuesta por ellERAC ha dado paso a un rnun
do individualizante y competitivo. En definitiva, la historia de los colonos
es una suma de historias individuales frente a condiciones estructurales
y coyunturales especificas. Un proceso que en la mayorfa de las veces
trasplant6 los mismos modelos de dominaci6n de otras regiones: pater
nalismo, compadrazgo, clientelismo. Algo asf como que junto a sus perte
nencias, los colonos vinieron cargando la estructura de dominaci6n.

3.Relaciones lnteretnicas

EI proceso de colonlzaclon gener6 el encuentro de colones e indfgenas
(ver Croquis No.1). Rafces diversas, 16gicasdistintas y proyectos opues
tos, tuvieron que vincularse a establecer ciertas interrelaciones sociales.
En la practlca cotidiana, en la busqueda de resoluci6n de los problemas
dlarlos, surgieron los vinculos. Los mismos que en gran parte se maneja
ron a niveles personates e individuales.

Para el colono la selva resultaba desconocida y poco hospitalaria, no
ofrecfa garantfas para fa satisfacci6n de las mas elementales necesida
des, entre elias la alimentaci6n. Por ello, buscan establecer relaciones de
intercambio con los indfgenas. En efecto, los colonos ofrecfan machetes,
telas, botellas, a cambio de papa china, yuca, verde, manf 0 pescado, que
eran los productos de la dieta diaria del indigena. Esta relaci6n fue posi
ble porque desde la 16gica de los indfgenas, los colonos no eran vlstos
como una amenaza. Asf 10 demuestra, por un lado, el hecho de que in
c1uso las tierras fueran intercambiadas por manutacturas, tal como ocu
rri6 en la Comunidad San Jacinto; y por otro, el que se los identificara co
mo una defensa contra ataques hostiles de otros grupos indfgenas como
los Huaorani, cosa que sucedi6 entre los Achuar.

20



Esta interrelaci6n [uqo un rol importante en la mutua transmisi6n cultural,
pues en los hechos, al intercambiar las cosas y elementos comunes y sim
ples de su vida diana, estaban intercambiando formas culturales. Con ello,
alteraron mutua mente sus patrones de consume, apropiaci6n y, funda
mentalmente, su visi6n del rnundo.

Conforme fue avanzado el proceso colonizador y la expansi6n del mer
cado interno. estas relaciones "originarias" se fueron transformando en
vinculos sociales. Colonos e indigenas se vincularon, ya no solamente a
traves del intercambio sino de/ comercio mercantil y de los poderes ins
titucionales y locales.

Redes de relaciones sociales se entretejlan de manera particular explici
tando la presencia de relaciones intsretnicas. clientelares, de c1ase y rl
tuales, correspondientes a una particular forma de ser y dando cuerpo a
la actual e inacabada conformaci6n de la sociedad regional de Pastaza.

3.1. Relaciones sociales a traves de la producci6n

Para el problema en cuestion, resulta oportuno trazar la trayectorla de la
reorganizaci6n productiva, en terminc de las relaciones soclales, a partir
del proceso colonizador. Relaciones donde la lealtad e identidad son ele
mentos claves para demostrar que pese a la fuerza con que se ha expan
dido el mercado interno, tratando de volver a las relaciones personales
en relaciones despersonalizadas, la 16gica con que los sectores sociales
actuan es fundamentalmente personal y social.

Dentro del campo productivo colonos-campesinos e indigenas esta
blecieron relaciones en 10 cotidiano para compartir sus conocimientos.
La ocupaci6n productiva de la selva que se dio a traves de la ganaderia
no signific61a mera expansion de la frontera agricola, tarnblen 10 fue res
pecto a la expansion de las relaciones sociales. Asi, sl bien es cierto que
mientras para el colona la tierra no es mas que un medio de trabajo que
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permite su reproducci6n y la de su familia, para los pueblos indfgenas
constituye el espacio vital en el cual desarrollan su sistema social y cul
tural; tarnblan el desarrollo de actividades productivas como la ganaderfa
no es posible entenderse fuera de la dlnamlca entre estos dos sectores,
dlnamiea que supera los diferentes objetivos con que se realiza. En efec
to, ni colonos ni indfgenas hubieran podido criar ganado sl no fuera par
el intercambio de conocimientos que permanentemente realizaron.

AI partir del criterio de que la ganaderfa fue incorporada por eI proceso
tanto a colonos como a indfgenas, y que mientras los unos conocfan del
manejo de ganado los otros 10 tenfan respecto a la naturaleza, es hicUd~
ducir que se relacionaron. Tanto los unos como los otros estan de acuer
do en sei"lalarque se "hicieron amigos" y eso les sirvi6 para compartir co
nocimientos.

De esta forma el vincularse a la ganaderfa -Ia actividad productlva mas
generalizada en las ultimas decadas-. indfgenas y c.oIonos encuentran un
espacio de confluencla en tanto ambos son campesinos queenfrentan
problemas similares a pesar de que sus objetivos finales sean dlstintos.
En efecto, tanto indlgenas como colonos tuvieron que acceder de forma

individual propiedad privada, a los lotes para poder sembrar pasto y crtar
ganado; ambos necesitaban crecHtoy aslstencia, buscaban mercado pa
ra el ganado, etc.

Ahora bien, desde la visi6n del campesino ganadero IncHgena, la relacl6n
de "amistad" con el colono es necesaria porque gracias a esos incorpo
ra en su producci6n nuevas herramientas como el machete, azad6n, pa
la, sierra manual 0 electrica; descubri6 enfermedades y sus posibles cu
raciones; y los cuidados fundamentales en la crfa de reses. Esta "amIs
tad" permiti6 en la mayorfa de los casos que los indfgenas aprendieran
c6mo preparar el pastizal y mantenerlo Iimpio de mala hierba. Desde la
6ptica del campesino ganadero colono esta "amistad" es importante por
que Ie permiti6 conocer y descubrir el yso de algunos elementos de la na
turaleza. Asf por ejemplo, ante la falta total de asistencla tecnica y v~
terinaria en el manejo de ganado, los indfgenas generaron sus propias
formas alternativas. una especie de tecnologfa apropiada, en donde el co-
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nocimiento de hojas, hierbas frutos transmitidos por los sabios (yachak
o shaman) se puso de manifiesto para encontrar una salida a los proble
mas y enfermedades del ganado:

-En el caso del tratamiento de las supuraciones que produce la temible
aftosa, colonan ajr como desinfectante, luego baco como calmante, pa
ra finalmente ariadir sal, lim6n y agua caliente;

-En las heridas externas, producidas por los arbustos, espinos, alambres
de puas 0 picaduras, despues de la desinfecci6n utilizaban muzgo de
arbol como cicatrizante;

-En caso de dificultad en el momento del parto, lubricaban con baba de
corteza de baiza.

Se podrla continuar con una indefinida lista de ejemplos de 10 que los
rndrgenas han logrado, pero interesa, por el momento, poner de manifies
to que a traves de las conversaciones. de las eventuales relaciones y con
tactos, los colonos han accedido a estos conocimientos. Y esto es fun
damental porque en la amazonia ha existido ausencia de la asistencia
tecnlca,

La amistad entre indfgenas y colonos tarnblen permiti6 a estos ultlmos
vincularse con la practica de la pesca, utilizando el barbasco, la dinami
ta 0 el anzuelo. Lo que para el lndlqena era parte cornun de su economfa
natural, para los colonos lIeg6 a convertirse en algo necesario para com
pletar su requerimiento de protefna, pues el ganado estaba orientado de
finitivamente al mercado.

En esta perspectiva, los colones tuvieron que aprender a cazar, y con ello
modificaron su practlca alimenticia. Los indfgenas. por su parte, se intra
dujeron en el mundo de los enlatados, los fideos y harinas como parte de
un intercambio de productos naturales, de conocimientos y de enserian
zas.

A traves de esta relaci6n de "amistad" desde 10cotidiano, se explica el he-
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cho de que pese a todos los problemas que la colonizaci6n trajo para
unos y otros, que incluso los lIev6 a duros enfrentamientos ya desalojos,
pudieran desarrollar extrategias de readecuaci6n, redefinici6n y resisten
cia.

La existencia de estas relaciones ha conducido a que en algunas zonas
donde com parten el espacio colonos e indfgenas, como por ejemplo, la
zona de Santa Clara, los conflictos se encuentran realmente atenuados.
Esto es necesario tenerlo en cuenta en la perspectiva de conformar orga
nizaciones productivas donde esten presentes ambos sectores, enfren
tando los problemas que como campesinos mantienen. Es declr, lograr
aglutinarlos a traves de 10 que Jes une desde los cotidiano. EI movimien
to indfgena 0 la federaci6n de colones puede participar conjuntamente
en algunas esferas de lnteres mutuo. L6gicamente para esto tendran que
estar resulentos algunos problemas que anto indfgenas como colonos vi
ven y que los hacen ver como sectores en conflicto. Entre estos, desta
ca la entrega a los pueblos indfgenas de los tftulos de propiedad de sus
territorios de forma global y que a los colones les sean entregados sus
lotes individuales.

constatar la ausencia de esta relaci6n de "amistad" en algunas de las zo
nas rnultlenticas tarnblen permite encontrar lugares de conflicto como,
por ejemplo, en Arajuno, donde los colonos incluso temen ser desaloja
dos y. por 10 tanto, no s610 que no mantienen relaciones, sino que inclu
so lIegan a enfrentamiento violento. Esta constataci6n conduce a buscar
mecanismos que desde las practlcas productivas, es decir desde sus ne
cesidades inmedlatas, se establezcan algunos tazos0 vlncuios que pau
latinamente vayan rompiendo con estas pugnas.

3.2. L6gica de las relaciones sociales en el mercado

Tanto colonos como indfgenas estan vinculados de una manera u otra al
mercado, al capital comercial; unos con mas intensidad que otros, final
mente convergen como vendedores vta compradores.

Entre los indfgenas el comercio de productos ha constituido una impor-
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tante actividad. Esto se debe, en gran medida, a que desde tiempos in
memoriables han estado sumergidos en redes de intercambio. Los diver
50S grupos etnlcos (Quichua, Achuar, Shuar) ternan cierta especializaci6n
loca en cuanto a este intercambio: "los shuar del norte sobresalen en la
fabricaci6n de bodoqueras (cerbatana) y las comercian al norte con los
Oulchuas de Canelos y al sur con los Achuar de Morona,,12. Para los co
lonos, procedentes de dlstlntas regiones de la sierra, tampoco el comer
cio-intercambio ha significado una novedad. Tradicionalmente han cam
biado productos, inclusive con los indfgenas de la amazonia. Aun hoy en
dla la figura de ese comercio se hace presente: indfgenas de Chimbora
zo 0 Bolivar vlajan desde sus lejanas tierras para vender en las esquinas
de las calles de el Puyo, peinillas, hilos, espejos, corta unas, etc.

A partir de la expansion de el mercado interno en la regi6n, las relaciones
mercantiles han ido ocupando el espacio social. Laarticulaci6n entre re
laciones mercanti/es y personales son tan estrechas que results diffcil de
finir Hmites entre una y otra En el tendo de ello esta latente la reciproci
dad que clrcula en el sistema cultural del mundo de los indfgenas y de los
colonos.

Desde esta 16gica particular, cobra sentido convertir a un comerciante en
compadre, pues mutuamente entran en una serie de compromisos.

Dentro de la sociedad indfgena el compadrazgo a estado presente hist6ri
camente, independientemente de su ubicaci6n espacial (Sierra, Costa.
Amazonia). EI tener como compadre a un comerciante. un intermediario,
etc. permite el acceso a ciertos servicios como por ejemplo credlto (chul
co), adelantos, prestamos, etc. As! par ejemplo cuando un indfgena tie
ne que cubrlr una deuda 0 una emergencia (operaci6n, viajes, "hulda"),
solicita a su compadre que Ie preste una cantidad de dinero a cambio de
una de sus reses, el comerciante acepta y cuando el ganado esta listo pa
ra ser comercializado escoge a su antojo la que mas Ie conviene, aunque
su valor supere el prestado al indfgena.

12 Taylor, Anne Christine. op. cit.; p. 146.
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La relaci6n de explotaci6n que esto significa, se encuentra velada por el
compadrazgo. Esto es factible debido a que los indfgenas, no ven en el
comercio una actividad lucrativa.

En esta relaci6n aunque los comerciantes estan interesados en estable
cer fuertes vfnculos, los indfgenas cuidan de no lIegar a subordinar su
economfa de subsistencia a un sistema de producci6n orientado al mer
cado. Por ello mas bien, se asiste al desarrollo de una economfa mixta.

En definitiva, en estas relaciones -de reciprocidad y complementariedad
, aunque encubran relaciones de explotaci6n, son las instituciones fun
damentales. La eficacia del parentesco y clientelismo es parte del com
plejo mundo de la expansi6n del mercado. AI igual que los indfgenas los
colonos acuden al comerciante para vender 10 que producen y comprar
10que necesitan -con la diferencia de que este sector depende fundamen
talmente del mercado para su reproducci6n-. En el caso concreto de la
ganaderfa tenemos que el productor se ve obligado a vender las reses
presionado por las deudas con el Banco Nacional de Fomento, los com
promisos sociales (bod as, bautizos, grados), los gastos medicos, etc.

Las estrategias de los comerciantes son multiples:

-Comprar ganado mal criado, despues de un tratamiento de cuatro cin
co meses que, una vez mejorado, 10venden practlcarnente al doble.

-Los denominados "adelantos 0 anticipos", mediante los cuales el produc
tor accede anticipos de hasta 20.000 sucres, a cambio de los cuales pue
de escoger la cabeza de ganado que mas Ie convenga y en el momento
en que 10 decida.

Desde la 16gica del productor, esta comercializaci6n resulta estrateglca
y es posible gracias a la relaci6n de compadrazgo. En efecto, el momen
to de "apuro" recurre a su compadre comerciante.

En el caso de que sean los comerciantes los que necesitan del producto
sucede similar cosa.
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"Para comprar se tiene que estar una 0 dos horas regateando hasta aca
bar una 0 dos cajeti/las de tabacos, entre abrazos de com padre. Luego
al indio Ie gusta que Ie "agraden" pide la cuyana, el regalo, pide muy ca
re y luego de la compra tiene que darsele 100 0 200 sucres por cadaca
beza. 13

Como este existen muchos ejemplos que constatan la existencia de una
diversidad de 16gicasy de relaciones al interior del mundo y de la socle
dad colona. Diversidad que los demuestra la existencia de un escenario
complejo y cambiante at cual tarnblen es menester darle diversas respues
tas de acuerdo a sus necesidades.

Los indfgenas y los colonos establecen estos lazos con los comerciantes
/Iegando a formarse una estructura social de pequerios grupos de indios
y de colonos en torno al comerciante. Despues del rito a traves del cual
inician estrechas relaciones ta familia 0 conjunto de familias -de parien
tes- toman como eje de cohesion en la ciudad al comerciante con el ob
jeto de satisfacer sus necesidades de reproducci6n familiar, de recursos
e incluso en algunas ocasiones de credito. Esto ultimo es facti be porque
los comerciantes consideran a los indfgenas como los deudores mas
cumplidos. Toda esta retaci6n se realiza sobre ta base de la reciprocidad.

Es a partir del compadrazgo que se puede explicar en gran medida el he
cho de que en el Puyo todo sea comercio. pues no hay casa donde no
se vendan 0 compren productos a colonos 0 indfgenas. En efecto, la mul
titud de comercios se puede entender porque sus duerios viven, e inclu
so dirfarnos dependen, de estas relaciones. La constataci6n de que en un
aimacen de discos; en un restaurante 0 en la tienda de abarrotes, existen
de venta productos de los indfgenas. apoya, aunque incipientemente, es
ta tesis.
Las actividades religiosas. sociales y politicas contlnuan reallzandose en
su mayorfa por separado. Sin embargo existe un margen donde se entre
lazan, y esto ocurre a traves del compadrazgo. Las lealtades polfticas
estan tambien influenciadas por esta estructura.

13 Entrevista a un comerciante. L. Ruiz.
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4.L6gica y organizaci6n del poder

4.1. L6gica y organizaci6n del poder en el sector rural

£1 poder y la autoridad en el sector indfgena

Como se ha observado, entre los grupos indlgenas, no existe la propie
dad privada. De igual modo, la circulaCi6n de bienes y servicios, no ad
quiere un caracter mercanti!, y sus formas de integraci6n al mercado, aun
son Iimitadas. Basta ser miembro de la comunidad por origen y parentes
co, para tener acceso a la tierra. En consecuencia, el poder no emana de
estos factores, como acontece en nuestra sociedad. La concentraci6n de
recursos econ6micos, no da aqul ni poder nl prestigio.

En efecto, aquellos sujetos que trabajan para convertirse en anfitriones
de la comunidad, adquieren prestigio, pero no necesariamente poder. En
tal caso es el consumo no individual y, en particular, el trabajo para pro
ducir dichos productos 10que sanciona el reconocimiento de dicho suje
to por la colectividad. Sin embargo, a diferencia de los indigenas de la
Sierra. parecerfa ser que tales agasajos forma parte de una suerte de pa
saje hacia la adultez por cuyo intermedio el sujeto puede adscribirse al
conjunto de las actividades que desarrolla su comunidad. En este caso,
por cierto, se adquiere la posibilidad real de reclamar la cooperaci6n de
los restantes miembros de la comunidad a fin de satisfacer necesidades
que no las puede cubrir con su propia unidad familiar. Esto Ie imprime
ventajas comparativas pero de modo relativo, par cuanto se asp ira a que
todos los hombres casados sean un dta anfitriones y todos e1los tengan
derechos a reclamar la cooperaci6n de los comunitarios.

Se adquiere mayor pader, tanto de representaci6n como de convocatoria,
alll en donde determinados sujetos son considerados los fundadores u
originarios del grupa. En este caso corresponde a uno de estos sujetos
sentar las bases fundamentales para el desarrollo del grupo, 10 que impli
ca haber conquistado una territorialidad y sentado las bases para su re
producci6n parental, que se expresa en los apellidos troncales de afilia
ci6n. Por esto se explica que, en la actualkiad, tal autoridad siempre apa-
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rezca representada en los viejos que tienen un parentesco mas cercano
al fundador. Su prestigio y poder se encuentra expresado en su capac i
dad de opini6n v. en particular, de convocatoria para tomar decisiones.
En el plano ritual su presencia es imprescindible y, en general, se esta
blecen arreglos y ceremonias que sanclonan por pane de los miembros
de ta comunidad su respeto y obediencia. Para else determinan diversos
lugares en las ceremonias y. en eI consumo, se Ie asignan en cantidad
aquellos elementos mas apreciados social mente.

Sin embargo, a diferencia del origen y lazos de parentesco, que susten
tan el poder de los "taitas", existe un poder que emana de clertas espe
cialidades ya que sus conocimientos y servicios son gravitantes para la
preservaci6n de la existencia de los miembros de la comunidad, y de la
comunidad misma. Nos referimos a los "yachas'' 0 curanderos. Estos su
jetos curan y previenen los males de la tierra y del cielo, tanto a nivel in
dividual como grupal, raz6n por la que no 5610 son respetados sino tam
bien temidos. Pa-ra cumplir tal cometido estos sujetos no tienen solamen
te un conocimiento acabado de las terapias sino tamblen, y principalmen
te, de las fuerzas vitales que regulan el funcionamiento de la naturaleza y
que cobran forma en ella. Este conocimiento, en consecuencia, Ie permi
te establecer un diAlogo estreche con elias y con los dioses que las regu
Ian, raz6n por las que son los unlcos que pueden comunicarse con ellos
e interceder para conseguir su apoyo y voluntad. De otro modo no podrlan
curar y mucho menos predecir 0 hacer males. En otros terminos, son los
necesarios intermediarios con 10 sobrenatural, y los portadores de las
cosmogonlas indlgenas que, como hemos vlsto, sirven de referentes pa
rael conjunto de sus practlcas sociales. De all{ que ante cualquier dificul
tad, sean estes los necesarios consejeros, al grado de facilitar 0 Iimitar
los procesos de cambio en las comunidades.

Tradicionalidad, procesos de cambio y formas de poder

Como se observ6, existen procesos de cambios entre los sectores indlge
nas. La propledad privada, por iniciativas deIIERAC. sa han introducido
entre aquellos grupos situados en la zona de colonizaci6n. La ganaderla.
desconocida 0 sin tradici6n hist6rica para los indlgenas. con el apoyo ere-

30



diticio de FODERUMA, se ha incorporado como nueva practica tecnol6gi
ca y econ6mica, especial mente en la zona de colonizaci6n y, en menor
grado, en los grupos situados en la periferia de dicho espacio. La familia
nuclear, sea por influencias religiosas vto delimitaciones territoriales, tien
de a ser predominante respecto a las tradicionales familias compuestas.
La caza, como actividad complementaria y ritual, ha desaparecido en el
espacio de colonizaci6n, y p1antean dificultades a los restantes grupos.
La producci6n mercantil como estrategia de reproducci6n mercantil en
mayor 0 menor grado, tiende a desarrollarse en los grupos indfgenas, par
ticularmente en el area de colonizaci6n. EI trabajo, tradicionalmente va
lorado como valor de usc yal margen de la circulaci6n mercantil, tiende
a convertirse en un valor de cambio. Los servicios formales, como la sa
Iud y la educaclon, especialmente en el area de colonizaci6n, reconoce
a los indrgenas como otros tantos beneficiarios, observandose deman
das provenientes del interior 0 lIanura amaz6nica.

Esto pone de manifiesto que los grupos no son impermeables frente al
cambio; por el contrario, muchos grupos se encuentran en proceso de
transformaci6n. En todos los casos, estimulan estos procesos la proximi
dad del espacio colonizado. Por 10 que se puede serialar como hip6tesis
que esta proximidad es directamente proporcional a los niveles e intensi
dades del cambio. En efecto, recientes estudios ponen de manifiesto que
los grupos situados en los espaclos de colonizaci6n, mayormente quie
nes se sltuan en la periferia de la ciudad de EI Puyo, han modificado pro
fundamente sus modos de vida tradicionales, a tal grado, que s610 en el
lenguaje se diferenciarran de los grupos blanco-mestizos. No acontece
asl con ciertas etnlcas localizadas en la lIanura amaz6nica, como los as
huar entre otros, que presentan modos de producci6n, sistemas de rep
resentaci6n y formas de organizaci6n, cualitativamente diferenciados.

Los grupos indrgenas, en consecuencia, presentan grados de hete
rogeneidad social, seguramente, tanto al interior de una etnia como en
tre elias. Si asracontece, cabe concluir que segun sus caracterfstlcas, ca
da uno de estos grupos, presentan distintas actitudes 0 posibilidades fren
te al cambio 0 a las iniciativas de desarrollo. Como se ha observado. pa
reciera ser que los grupos situados en el espacio colonizado, se encuen-
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tran en profundos procesos de aculturaci6n 0 camblo, en tanto que aque
1I0slocalizados en plena lIanura amaz6nica, son los mas tradlclonales, y
menos sensibles al cambio. Empero, no es facil adelantar [ulclos que
seflalen una "desindianizacion'' en ciertos grupos, y, por otra parte, que
los cambios acaecidos se lnscrlben necesariamente en una linea de de
sarrollo econornlclsta 0 productlvista, bajo una logica mercantilista, ca
paz de establecer intereses sociales tarnbien diferenciados. La organiza
cion de pueblos indlgenas de Pastaza (OPIP), como instancia centraliza
dora provincial de los grupos de base, a la que concurren los indlgenas
de la "anura amaz6nica y todos aquellos situados en el espacio de colo
nlzaclon y periferia de este, pone de manifiesto una identidad grupal y una
voluntad de unidad etnica.

4.2. Las fuerzas sociales principales

A partir del proceso de colonizaci6n se artlcula 0 integra la Amazonia a
la sociedad "nacional" y, par 10 tanto, a una estructura de poder estratifi
cada, [erarqulca y compartimentada que intenta subordlnar, en primer lu
gar a los indigenas y, finalmente, tarnblen a los colonos.

Por las caracterfstlcas de la sociedad colona y de la sociedad indlgena,
esta estructura de dominaci6n adquiere ciertos niveles de especificidad,
debido a que las relaciones personates, los valores de lealtad y fidelidad
no han podido ser desplazados par la expansi6n mercantil; mas bien con
tinuan profundamente enraizadas en Ia cultura de colonos e indlgenas y
se filtran hacia ella. De donde resulta que la organizaci6n del poder se
asienta tanto sobre las formas tradicionales como sobre las formas domi
nantes incorporadas por la sociedad del capital.

En el sector rural, la sociedad gira en torno a poderes locales, los mismo
que manipulan las "Iealtades", dando paso a una dinarnlca caciquil y clien
telista que ha generado algunos problemas en la heteroqensa sociedad
regional; entre sstos se destaca la falta de democratizaci6n y partlclpa

ci6n en los procesos de toma de decisiones.

En este contexto, los sectores sociales dominados se han desenvuelto
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de diversas formas, respondiendo de acuerdo a sus 16gicas especificas
dentro de una actitud contestataria. Esta actitud explica el surgimiento de
organizaciones de indfgenas y colonos que exigen, precisamente, demo
cratizaci6n y participaci6n en las instancias de decisi6n.

Un caso concreto de este desarrollo organizacionallo constituye la OPIP.
Se trata de una fuerza organizativa que se asienta en la etnicidad y que
ha logrado levantar un movimiento etnlco can poder y que exige recono
cimiento y participaci6n. Este "poder indfgena" se enfrenta de modo de
cidido a los poderes locales caciquiles y c1ientelistas. A modo de ejem
pia, en elecciones recientes se muestra la coherencia y capacidad de ac
ci6n y movilizaci6n de los sectores indfgenas para aportar can su presen
cia y apoyar frontal mente candidaturas no tradicionales a no caciquiles.

En cuanto al sector colona, se evidencia la ausencia de una organizaci6n
que se constituya en una fuerza efectiva; su expresi6n mayor, la FEOCAP
es fundamentalmente una instancia de acceso a recursos.

De esta revisi6n se concluye que en el sector rural se distinguen dos ma
nifestaciones principales de acumulaci6n relativa de poder: par un lado,
estan los sectores ligados a la producci6n y comercializaci6n de bienes
generados en las cercanfas de EI Puyo, que conforman organizaciones
sectoriales can capacidad de presi6n y de negociaci6n; y, por otro lado,
estan los sectores indfgenas, can sus expresiones concretas de organi
zaci6n, que tarnbien han logrado desarrollar fuerzas capaces de discutir
y negociar par sus intereses.
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ANEXO NO.1

REGISTRO DE LAS PRINCIPAlES ORGANIZACIONES
DE LA PROVINCIA DE PASTAZA

1.Federaci6n de organizaciones campesinas de Pastaza
(FEOCAP)

2.Frente Unitario de los trabajadores (FUT-PASTAZA)
3.0rganizaci6n de pueblos indigenas de Pastaza (OPIP)
4.Asociacion de indigenas evanqelicos de la region Arnazonica
. (AIERAM)
5.Sindicato provincial de Choferes profesionales de Pastaza
s.Asoctacton de Comerciantes Minoristas "La Mariscal"
7.Camara de la Pequefia Industria (PASTAZA)
s.Asoclacton Agropecuaria (Naranjilleros) "EI Triunfo"
s.Carnara de Comercio
to.Asoctaclon de Productores de Jeche
11.Asociaci6n de estudiantes universitarios de Pastaza (AEUP)
12.Federaci6n de estudiantes secundarios del Ecuador

filial Pastaza
13.Union Nacional de educadores filial Pastaza
14.Union de campesinos libres de Arajuno
15.Federaclon de servidores pubt icos
16.Centros Agricolas
17.Federaci6n de desarrollo campesino de Pastaza (FEDECAP)

1.1Organizaciones de Base de la OPIP

Asociaclon de Centros Indigenas de Sta. Clara

1.Santa Clara
2.Jandia Yacu
3.Rey del Oriente
4.lIa
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5.Capricho
6.Contayacu
7.Sta. Marfa
a.San Francisco
9. 9.San Agustin
10.Juriac
11.San Carlos
12.20 de Abril
13.Sauca Arajuno
14.San Juan de ...
15.San Crist6bal

Asociaci6n de Centros Indfgenas de Arajuno (ASIA)

16.Arajuno
17.Nushirio
18.Chapana
19.Chico Mendez
20.Snicu\{n
21.Guagra-yacu
22.Centro ...
23.Yavisuno Alto
24.Yavisuno Bajo
25.Siguacoa
26.Cotona
27.Colan
28.Peni Cotona

Asociaci6n Centros indfgenas de ANZU

29.Colonia Bolfvar
30.Boo Yacu
31.Gavilan
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Asociaci6n de Centros Indfgenas de Jatun Pagoha

32.San Pablo de Alishungo
aa.Jatun Pagoha
34.San Ram6n
35.Palma Roja
36.San Antonio

Asociaci6n de Centros Indfgenas de Copastaza

37.Vergel
38.Villaflora
39.Uyuimi
40.Bolivarense

Asociaci6n de Centros Indfgenas de Sarayacu

41.Sarayacu
42.Colicachi
43.Sarayaquillo
44.Chonta Yacu
45.Sihuacobba

Pre-asociaci6n de Centros Indfgenas de Montalvo

46.Playas
47.Boberas
48.Mangourco
49.Santo '"
50.Teresa Mera

Comuna San Jacinto

51.San Pedro
52.Cotococha
53.Nuevo Mundo
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54.Uni6n Eure
55.Campo Alegre
56.Playas de Pastaza
57.Amazonas
58.Sta. Ana

Pre-asociaci6n de Centros Indfgenas de Curaray

59.Quillu-Allpa
5O.Jaime Rold6s
61.Sihuacobba Alto
62.Sihuacobba Bajo
63.Bocana (Villano)
64.Playas
65.Centro Curaray
66.Jesus Cocha

Centro Huaorani (Pre-asociaci6n)

67.Tonacpari
68.Tiveno
69.Honareno
70.Dayuno
71.Tiatino
72.Miravaro
73.Dimuytaro
74.Golondrina
75.Namono

Centros Filiales

76.L1anchalacocha
77.Telfn
78.Canalos
79.Cahpet6n
8O.Vencedores
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81.Chontoa
82.Shiguacoha
83.Rumiriahui
84.lshpingo
FUENTE: OPIP.

1.20rganizaciones de base de FEOCAP

1.Asociaci6n de Agricultores de Santa Clara (indfgenas y colo
nos). (Aproximadamente 118 jefes de familia)
2.San Francisco de Peni. (Colono es indfgenas). (Aproximada
mente 60 jefes de familia)
3.La Libertad. (Aproximadamente 40 jefes de familia)
4.EI Carmen. (Aproximadamente 65 jefes de familia)
5.EI Triunfo. (Aproximadamente 65 jefes de familia)
6.Nuevos Horizontes (sin informacion).

FUENTE: FEOCAP

1.30rganizaciones de base del FUr

1.Sindicato de Obras Publlcas
2.Sindicato del Municipio de Pastaza
3.Sindicato del Municipio de Mera
4.Sindicato de Malaria
5.Sindicato de trabajadores postales
6.Sindicato del Ministerio de Salud
7.Sindicato del lESS
8.Sindicato SUMEC
9.Sindicato de Te Sulay
10.CONASEP
11.Asociaci6n de Estudiantes de Pastaza
12.Trabajadores dellERAC
(Aproximadamente 1.500 trabajadores participan en el FUT).

FUENTE: FUT.
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