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EI conflicto entre la comunidad kichwa
de Sarayaku y la empresa petrolera
Compañía General de Combustibles

Rommel lere"
elrommel@hotmail.com

La presente ponencia es parte de una inquietud que surgió en el
grupo de investigadores que realizamos un peritaje jurídico antropoló
gico de este conflicto en el año 200S. Este trabajo fue auspiciado por
CEDESy fue presentado a la Corte Interamericana de Derechos Huma
nos en el juicio que sigue Sarayaku en contra del estado nacional ecua
toriano.

¿Por qué los kichwas de Sarayaku no negocian con la CGC?
Si existen tecnologías de punta capaces de hacer impactos míni

mos en el entorno físico.
Si se podrían obtener beneficios económicos e infraestructura

para la comunidad.
Si otras comunidades kichwas ya lo han hecho.
Para contestar esta pregunta se parte de la premisa de que los

pueblos indígenas y los estados nacionales tienen una relación conflic
tiva. Por una parte, los estados nacionales tratan de incorporar a los
pueblos indígenas en sus proyectos. Mientras que, por otra parte, los
pueblos indígenas, realzan las diferencias. Los kichwas de Sarayaku en
tran en esta dinámica conflictiva a través de la demanda de la no inter
vención de un proyecto petrolero dentro de su territorio.

Porque las prácticas de los kichwas de Sarayaku con los seres de
la naturaleza definen la dinámica social de la comunidad y la presencia
y acciones de otros seres humanos podría causar daños sociales irrepa
rables. El conflicto ha motivado que estas prácticas se realcen.

Egresado de la Maestría en Estudios Socioambientales, FLACSO, sede Ecuador.
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Sobre la base de esta hipótesis, la monografía está dividida en
cuatro partes. La primera parte describe el conflicto. La segunda parte
es una aproximación teórica a los conceptos de conflicto social e iden
tidad étnica, tomando como referencia principal la teoría de la acción.
En la tercera parte se presentan algunos elementos de la cosmovisión
de Sarayaku l. Finalmente, la última parte son las conclusiones.

Sarayaku Vs CGC

La Asociación de Comunidades kichwas de Sarayaku- está for
mada por cinco comunidades: Sarayaku Centro, Calí Cali, Sarayaquillo,
Shiwacocha y Chontayacu, distribuidas en un territorio comunitario
legalizado de 135 mil hectáreas en la provincia de Pastaza a orillas del
río Bobonaza. Aproximadamente 1000 personas viven en este territorio
indígena. Esta área es un bosque húmedo tropical de la parte alta de la
cuenca amazónica.

A este territorio indígena se le sobrepone el bloque petrolero 23
que fue concesionado por el Estado ecuatoriano a la empresa argenti
na Compañía General de Combustibles en 1997 para la exploración y
explotación de petróleo. Esta concesión fue parte del proceso de adju
dicación petrolera conocido como novena ronda petrolera.

La relación entre Sarayaku y la actividad petrolera tiene tres
momentos.

Empieza en la década de los 30 con las primeras empresas petro
leras que llegaron al país en busca de petróleo (Chávez et al 2004). Exis
ten testimonios de los ancianos y ancianas de Sarayaku sobre las activi
dades de prospección sísmica que se realizaron. Pero, dado que la acti
vidad no se consolidó hasta la década de los setenta, es recién a partir
de 1987, con la adjudicación del bloque 10 al consorcio Arco - Agip,
que Sarayaku toma una postura frente a la actividad petrolera.

Un segundo periodo empieza con los trabajos de prospección
sísmica del bloque 10, Según Pablo Ortiz, la gente de Sarayaku se opu
so a estas actividades porque habían entrado en áreas sagradas y en zo
nas de cacería y además porque no habían sido consultados sobre esta
actividad. Tras este hecho se reunieron en Sarayaku funcionarios del
gobierno, así como representantes de Arco y dirigentes indígenas enca
bezados por la Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza (OPIP) y
firmaron el documento conocido como "Acuerdos de Sarayaku". La fir-
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ma de este documento tiene un carácter polémico ya que los funciona
rios públicos y de Arco, señalaron que fueron retenidos en Sarayaku
hasta llegar a un acuerdo con la dirigencia indígena.

El documento "Acuerdos de Sarayaku', entre otros compromisos,
señala la paralización de las actividades petroleras hasta alcanzar la le
galización de los territorios indígenas, así como la consulta a las pobla
ciones indígenas antes de la realización de cualquier actividad dentro
de sus territorios. Tomando en cuenta estos compromisos, las activida
des en el bloque lOse desarrollaron en la parte que no corresponde al
territorio de Sarayaku; ahí se realizaron actividades de prospección sís
mica y explotación, así como la construcción de un oleoducto para la
transportación de petróleo.

En un tercer momento de la relación entre Sarayaku y la activi
dad petrolera, en 1996 el Gobierno ecuatoriano convocó a empresas
extranjeras para licitar en la concesión de bloques petroleros conocida
como Octava Ronda Petrolera. La empresa CGC participó en esta con
vocatoria y le fue adjudicada el bloque 23 en la provincia de Pastaza,
concesión de aproximadamente 200 mil hectáreas. La mayor parte de
este bloque petrolero se superpone al territorio de Sarayaku. Según
Víctor López, el 85 % del territorio de Sarayaku está afectado por el
bloque 23 y el restante 15% está afectado por el bloque 10 (López
2004: 159).

Interacción social para construir la etnicidad

Las reivindicaciones de un grupo étnico dentro de un Estado na
cional reflejan tensiones que entran en la categoría de conflicto, pero
forman parte de un fenómeno particular: la etnicidad, entendida como
la postura política de un grupo étnico dentro de un Estado nacional,
basada en sus características culturales. Barth (1976) destaca el senti
miento de pertenencia a un grupo por encima de las características
objetivas del mismo para denotar la presencia y persistencia de un gru
po étnico, así como la interacción entre grupos sociales para definir sus
diferencias.

Ingold (2004) propone que la identidad se genera como un pro
ceso de interacción de seres humanos entre si, pero añade, distinguién
dose de Barth y de las teorías de la etnicidad, que esta interacción tam
bién se da con otros seres no humanos. Lo novedoso de la teoría de In-
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gold (2004) es que pone énfasis en que la relación social de los humanos
no se remite exclusivamente a los humanos. Siguiendo esta misma línea
Rival (1999) plantea la práctica como un elemento que ordena las rela
ciones con los individuos y con otros organismos vivos. En el caso de la
sociedad huaorani, la interacción en el consumo de la naturaleza, más
que en la producción de bienes provenientes de ella, es la dimensión en
la que se forjan las identidades y las relaciones sociales (Rival 1996).

Viveiros de Castro (2004: 37) propone el perspectivismo como
una teoría que se basa en la cosmovisión de las culturas amazónicas
que concibe que el mundo está habitado por diferentes especies de su
jetos o personas, humanas y no humanas, que lo aprehenden desde
puntos de vista distintos; el modo en que los seres humanos ven a los
animales y a otras subjetividades que pueblan el universo es radical
mente distinto al modo en que esos seres ven a los humanos y se ven a
Si mismos.

En la propuesta de lngold sobresale un elemento adicional que
es su crítica al estructuralismo de Levi-strauss. Levi strauss propuso
que la humanidad estaba determinada por estructuras mentales uni
versales que podían ser identificadas por las combinaciones binarias
presentes en todas las culturas. Uno de los temas del estructuralismo es
la relación entre naturaleza y cultura como una dicotomía universal
que presupone un dominio de la naturaleza por parte de la cultura.
Descola (citado por Viveiros de Castro 2004: 45), en su etapa estructu
ralista, explica que la naturaleza es el resultado de la incorporación de
categorías sociales al mundo natural (animismo), en otras palabras, la
naturaleza es una construcción social.

Frente al paradigma estructuralista, Ingold (2004: 59,60) cues
tiona la universalidad de esta dicotomía. La división naturaleza - cul
tura es una construcción moderna que no se encuentra en todas las
culturas, sobre esto pone el ejemplo de los cazadores recolectores para
los que la naturaleza y la cultura no se distinguen, ya que los animales
yel bosque son parte de la interacción social. El ambiente es construi
do en la vida, no en el pensamiento.

La interacción entre humanos y no humanos

Sarayaku tiene una postura definida sobre el conflicto: se opo
nen a una intervención dentro de su territorio porque eso atentaría en
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contra de la vida. Para los kichwas de Sarayaku vida es un concepto
amplio y complejo. Ellos interactúan con diferentes seres humanos y
no humanos en su cotidianidad. Romper esa interacción es atentar en
contra de la vida. Esta postura es discutida en asambleas comunitarias.
Yachak, ancianos y ancianas son consultados por la asamblea sobre el
mundo kichwa, sobre los espíritus de la selva, sobre como interpretar
los sueños. En esas mismas reuniones los kichwas definen sus estrate
gias sobre el conflicto y resignifican sus acciones.

Para los kichwas de Sarayaku el universo es un conjunto de mun
dos que se relacionan entre sí.

En el subsuelo, ucupacha, igual que aquí, habita gente. Hay pueblos bo
nitos que están allá abajo, hay árboles, lagunas y montañas. Algunas ve
ces se escuchan puertas cerrarse en las montañas, esa es la presencia de
los hombres que habitan ahí. .. El caipacha es donde vivimos. En el ja
huapacha vive el poderoso, antiguo sabio. Ahí todo es plano, es hermo
so... No sé cuantos pachas hay arriba, donde están las nubes es un pa
cha, donde está la luna y las estrellas es otro pacha, más arriba de eso
hay otro pacha donde hay unos caminos hechos de oro, después está
otro pacha donde he llegado que es un planeta de flores donde vi un
hermoso picaflor que estaba tomando la miel de las flores. Hasta ahí he
llegado, no he podido ir más allá. Todos los antiguos sabios han estu
diado para tratar de llegar al jahuapacha. Conocemos que hay el dios
ahí, pero no hemos llegado hasta allá... (Sabino Gualinga)

Esta división triple de la realidad forma parte del mundo religio
so de la gente de Sarayaku que ha resignificado los términos cristianos,
enmarcándoles en su propio contexto cultural. [ahuapacha, caipachay
ucupacha que son términos traducidos de cielo, tierra e infierno. La
gente de Sarayaku ha adoptado parte de los significados cristianos, pe
ro los incluye en una cosmovisión que reconoce que existen muchos
más mundos que solo esos tres. Todos los mundos están regidos por los
supay o espíritus que habitan en ellos. Una laguna es un mundo, deba
jo de un río hay otro mundo, en una montaña hay otro mundo. Como
dice Sabino Gualinga, el cielo son varios mundos y uno de ellos es el[a
huapacha.

La concepción temporal de los kichwa tiene una división entre
tiempos actuales y tiempos antiguos. Según algunos mitos de origen, en
tiempos antiguos, los Kichwa y los supay eran todos seres humanos y
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convivían juntos en la selva; ese era el tiempo en que todos eran sabios
y poderosos, era el tiempo de los yachak.

En esta época la luna, las estrellas, los animales y las plantas
fueron seres humanos y sus espíritus permanecen hasta hoy día. Es por
eso que todos los elementos de la naturaleza, tanto bióticos como
abióticos, tienen espíritu, supay en Kichwa. Las plantas, los animales,
los ríos, las montañas, las lagunas, las piedras, los hongos, etc. son seres
con espíritu, algunos de ellos con poderes sobre la naturaleza. Estos es
píritus pueden transitar libremente por los mundos paralelos del uni
verso de los kichwas, en los que también se encuentran las almas de sus
antepasados.

En tiempos actuales, los supay forman en la selva sus propios
mundos y ponen restricciones para la entrada de los extraños. La pre
sencia de los supaysacraliza estos lugares. Solamente los yachakpueden
acceder a los espacios sagrados e interactuar con sus habitantes a través
de rituales como la toma de la ayahuasca y huanduj, poderosas plantas
alucinógenas que simbolizan el camino hacia el conocimiento.

Los espíritus pueden interactuar con la gente, aunque el princi
pal nexo entre ellos es el yachak o shamán. La comunicación de estos
espíritus con el yachak; hace que este último sea cada vez más sabio y
que adquiera conocimiento sobre cómo curar enfermedades y, sobre
todo, cómo entrever los mundos paralelos que forman la realidad. El
yachak puede visitar otros mundos con la toma de la ayahuasca, adop
tar formas animales para movilizarse con gran rapidez o bien puede
transformarse en animales, plantas y árboles.

El conocimiento, obtenido en estos viajes espirituales, es trans
mitido a través de las generaciones, dentro de cada ayllu o familia am
pliada en un sistema de parentesco patrilineal en donde los abuelos en
señan a los padres y estos a sus hijos, mientras que las abuelas enseñan
a las madres y ellas, a su vez, a sus hijas.

Conclusión

Sobre la base de esta forma de ver el mundo, la gente de Saraya
ku desarrolla una estrategia: oponerse a las actividades petroleras por
que eso atenta en contra de la dinámica social de Sarayaku, es decir, de
sus relaciones cotidianas con seres humanos y no humanos.
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Cosmovisión que se ha foratalecido por la intervención de un es
tado nacional y de una empresa transnacional ha motivado a que la
gente de Sarayaku piense su cultura y su cotidianidad.

Notas

La información de esta parte es producto de varias entrevistas realizadasa ya
chaj y dirigentes de Sarayaku en enero de 2005. Para mayor referencia revisar
Chávez et al 2005.

2 En adelante Sarayaku.

Bibliografía

Barth, Fredrik
1976 Introducción, en Fredrik Barth (Compilador), Los Grupos Étnicos y

sus Fronteras, La organización social de las diferencias culturales,
Fondo de Cultura Económica, México D. F. México.

Chávez, Gina; Lara, Rommel; Moreno, María
2005 Sarayaku: el Pueblo del Cenit. Identidad y Construcción Étnica.

CDES, FLACSO - Sede Ecuador, 117 p.
Descola, Philippe

1989 La Selva Culta. Simbolismo y praxis de la ecología de los shuar, Abya
Yala, Quito.

Fontaine, Guillaume
2003 Aportes a una sociología del conflicto socio-ambiental, en Guillaume

Fontaine (editor) Petróleo y desarrollo sostenible en el Ecuador 1 Las
reglas del juego, FLACSO Sede Ecuador, Petroecuador, Quito, Ecua
dor, pp. 79-102.

Ingold, Tim
2004 Hunting and gathering as ways ofperceiving the environment, en The

perception of the environment. Essays on livelihood, dwelling and
skill,Tim Ingold (compilador), Routledge, Londres y Nueva York,

Rival, Laura
1996 Hijos del sol, padres del jaguar. Los huaorani de ayer y hoy, Abya-Ya

la, Cayambe, Ecuador.
Rival, Laura

1999 El crecimiento de las familias y de los árboles: la percepción del bos
que de los huaorani.



430 II Congreso ecuatoriano deAntropología y Arqueología

Viveiros de Castro, Eduardo
2004 Perspectivismo y Multinaturalismo en laAmérica Indígena, en Tierra

Adentro. Territorio indígena y percepción del entorno, Copenhague,
IWGIA.

Whitten, Norman
1987 Sacha Runa: Etnicidad y Adaptación de los Quichuas de la Amazonía

Ecuatoriana. Abya-Yala: Quito.




