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RESUMEN

El propósito de esta investigación es el estudio de los procesos de subjetivación política de las 

organizaciones shuar frente al proyecto de construcción de un distrito minero-energético 

impulsado por el Gobierno de la Revolución Ciudadana (GRC) en la Cordillera del Cóndor, 

ubicada en las estribaciones de la cordillera suroriental del país, en las provincias de Zamora 

Chinchipe y Morona Santiago, y que se prolonga hasta más allá del límite con Perú. El presente 

estudio aborda la problemática planteada a partir de la perspectiva teórica desarrollada en torno 

a los conceptos de hegemonía y subalternidad, y utiliza como metodología el estudio del campo 

etnográfico y el análisis del discurso.

El trabajo de investigación ha tratado de indagar en las distintas estrategias con las que 

las diversas organizaciones de la nacionalidad shuar de Zamora Chinchipe y Morona Santiago 

han respondido a la irrupción de la industria minera en la región en la última década, que, de 

concretarse, estaría poniendo en grave riesgo la supervivencia cultural y territorial de sus 

pueblos. En particular, se estudia cómo se ha desplegado esta subjetividad política en las 

organizaciones de la población shuar, en el marco de un cambio de reglas en las nuevas 

estrategias de expansión de la industria minera durante el GRC. En este nuevo horizonte, la 

emergencia del Estado ha desplazado al sector corporativo minero transnacional del lugar 

privilegiado que éste ocupaba en la negociación con la población. La presencia del Estado como 

protagonista ha modificado de forma drástica las estrategias para establecer la hegemonía del 

proyecto minero entre la población shuar, asentada en los territorios en los cuales están 

previstos la extracción de cobre y oro y la construcción de varias centrales hidroeléctricas.

A partir del análisis de estas nuevas estrategias, se ha podido entender las relaciones que 

el Estado ha promovido con las corporaciones transnacionales y la población shuar en el 

contexto del fin de la fase neoliberal (1980-2005) y el inicio de lo que se podría llamar un 

neoliberalismo institucional, impulsado por el proyecto político y económico de la GRC. Por 

otro lado, desde el concepto de la subalternidad, se pueden identificar al menos tres respuestas 

de subjetividad política por parte de las organizaciones shuar ante el proyecto minero estatal: 

la de adhesión activa al proyecto, la de antagonismo al mismo y la de ciertos rasgos de 

autonomía con respecto a este.
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INTRODUCCIÓN

La nacionalidad shuar y el conjunto de la población amazónica han sido afectados 

históricamente por la intervención del Estado ecuatoriano y su proyecto de nación. De ello dan 

cuenta algunos estudios etnográficos en la región amazónica ecuatoriana (Whitten, 1989, 

Sawyer, 2004, Rubenstein, 2001), que denominan a estos como procesos de modernización 

capitalista o colonización estatal sobre el espacio amazónico. En la actualidad la nacionalidad 

shuar se enfrenta a un nuevo proceso de modernización capitalista, esta vez aún más agresivo, 

con la implementación en su territorio de un mega distrito minero energético. (CEDHU, 2015)1

La colonización sobre la Amazonia sigue desplazando hasta el día de hoy a una parte 

de la población shuar de su territorio, y a otra parte de ella la integra al proyecto de 

modernización capitalista de tal forma que la población shuar termina convirtiéndose en 

protagonista de su propio proceso de subordinación. (Rubenstein, 2001)

Dentro del contexto de la apertura del primer distrito de minería industrial metálico a 

gran escala en el país, es decir, en el marco de una intervención capitalista de acumulación por 

la vía del despojo2 (Harvey,2005), que se legitima con el discurso de la construcción de un 

proyecto nacional “revolucionario” de desarrollo y crecimiento económico, este estudio 

pretende indagar sobre las distintas formas con las que la nacionalidad shuar ha respondido a 

esta nueva intervención que pondría en grave riesgo su supervivencia cultural y territorial. La 

intención de este trabajo es el de comprender cómo las diferentes organizaciones políticas de 

la población shuar han enfrentado esta nueva arremetida modernizadora, entender el tipo de 

relaciones que han establecido con los principales protagonistas del proceso: el Estado y el 

sector corporativo minero. Aquí interesa describir, en este contexto, los procesos de 

subjetividad política construidos por los diferentes actores de la población shuar, vistos desde 

la luz de los conceptos de hegemonía y subalternidad, en el sentido en cómo los ha definido el 

autor italiano Modonessi, es decir, como aquellos procesos de subordinación, antagonismo y 

autonomía que se despliegan como respuesta de los movimientos sociopolíticos a los embates 

de los nuevos y poderosos procesos de modernización capitalista.

1 Demanda de la población shuar de la Cordillera del Cóndor, auspiciada por la CEDHU en marzo del 2015, en 
Washington.

2 En la actualidad se desarrollan tesis en la Cordillera del Cóndor, aplicando el concepto de acumulación por la vía 
del despojo. (Báez proyecto doctoral). Sin embargo en la literatura sobre los procesos de mega minería el concepto 
ha sido utilizado por varios estudios en Latinoamérica (Galafassi, 2010, Machado Aráoz, 2011) y en África 
(Ayelazuno, 2011), entre otros. (Citado en Sacher, 2014).
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Ubicación y conflicto: la amenaza integral y las respuestas generales

Este nuevo embate colonizador, de la mano de la minería industrial, reeditará lo que Whitten 

describió como una supuesta paradoja por la cual sobre la base de un discurso nacionalista, el 

Estado interviene sobre la Amazonía o sobre otros ecosistemas no colonizados para borrar las 

diferencias en un proceso de homogenización del campo instrumental, a partir del uso intensivo 

y extendido de una técnica de apropiación del espacio diseñada en el norte (Whitten, 1989)

Si hay algo inédito en este nuevo proceso modernizador, que enfrenta la población shuar 

en la actualidad, es la magnitud de la intervención, tanto petrolera al norte de la Cordillera del 

Cóndor, como minera-energética, con la implementación del distrito del cobre y del oro, en la 

Cordillera del Cóndor. El alcance regional de los efectos negativos provocados por la presencia 

de los nuevos modos de acumulación de carácter extractivo, implicará afectaciones 

irreversibles en todos los niveles de las poblaciones asentadas en la región.

El distrito minero-energético del cobre operaría sobre la llamada Cooper Belt, la Correa 

de Cobre, ubicada en el corazón de la Cordillera del Cóndor. En este sector yace un gran 

depósito de minerales, principalmente, de cobre, oro, plata y molibdeno entre muchos otros 

minerales más, asentado sobre una superficie en forma de óvalo que tendría una elongación de 

80 km por 20 km3. El Plan Nacional de Desarrollo Minero (2011) anunció cinco proyectos 

mineros estratégicos, tres de los cuales están en la Cordillera del Cóndor. Dos de ellos se sitúan 

sobre la Correa de Cobre: el primero, el proyecto Mirador, en Zamora Chinchipe, en la 

parroquia de Tundayme, y el segundo, el proyecto San Carlos Panantza, a 40 km en línea recta 

hacia el norte, en la provincia de Morona Santiago, en las parroquias de Santiago de Panantza 

y San Carlos de Limón. Los dos proyectos están en manos de la empresa china CRCC Tonguan 

(Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero 2011). Adicionalmente, en la Cordillera del 

Cóndor se ha planificado desarrollar el proyecto de Fruta del Norte, un distrito de oro de 

100.000 has de concesión minera, históricamente en manos de las empresas mineras 

canadienses Aurelian Kinross, y ahora de la empresa sueco-canadiense Lundine G old4

3 Ver página de Corrientes Resources, en la pestaña relacionada con Assets: de hecho gracias a la ley minera 
neoliberal, como a la impulsada por el GRC, este distrito sigue siendo de propiedad de Corrientes Resources, 
ahora, sin embargo, como se explicará en detalle más adelante, en manos de capitales Chinos.

4 Esta última es de capitales suecos, sin embargo, opera, como la mayoría de empresas mineras en el mundo, 
amparada en el marco legal canadiense. Al respecto mirar Sacher et.al.
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Los dos proyectos de la correa del cobre están asentados sobre una parte de los 

territorios shuar, actualmente muchos de ellos legalizados y otros en proceso de legalización de 

su titularidad ancestral.

Uno de los datos que arrojó el estudio para esta tesis, es que la respuesta a los diferentes 

proyectos de extracción minera de los shuar en Zamora Chinchipe ha sido y es diferente a la 

que se ha dado y se da en Morona Santiago. Será objetivo de este estudio entender las 

circunstancias, el sentido y el alcance de estas diversas respuestas de las diferentes 

organizaciones políticas de la población shuar, que expresan las diferentes estrategias de 

subalternización frente al proyecto hegemónico minero. Inicialmente, la respuesta de la 

Federación Shuar de Zamora Chinchipe (FESH) fue la adhesión total al proyecto minero, y lo 

hizo poniéndose al servicio de la empresa minera, incluso, en los momentos de tensión en el 

2006, como se explicará en detalle durante la tesis, apelando a una estrategia de violencia. La 

respuesta de las organizaciones vinculadas a la Conaie: el Pueblo Shuar Arutam (PSHA), la 

Federación Interprovincial de Centros Shuar (FICSH) e, incluso, la Federación Provincial de la 

Nacionalidad Shuar en Zamora Chinchipe (FEPNASH) 5, por el contrario, fueron los 

protagonistas, junto a importantes sectores mestizos, en las movilizaciones de rechazo al 

proyecto minero, que desembocaron en la suspensión de las actividades de la empresa, en el 

año 2006. A finales de ese mismo año, próximos al inicio del primer gobierno de Alianza País, 

el proyecto minero tuvo un revés. En esta coyuntura la movilización social de la población 

shuar a cargo de estas organizaciones tuvo un rol protagónico, que originó una crisis de 

hegemonía del proyecto minero, en una parte de la Cordillera del Cóndor.

En la actualidad, luego de 8 años de GRC, el proyecto minero se ha recompuesto y está 

en plena vigencia. Luego de la firma del primer contrato de minería a gran escala en el país, en 

marzo del 2012, cuatro años más tarde, en la actualidad, se están construyendo las bases del 

primer proyecto minero a gran escala y a cielo abierto, y con ello abriendo el primer distrito 

minero energético del país. A pesar de ello, en la provincia de Morona Santiago el segundo 

proyecto minero, San Carlos Panantza, no puede reiniciar entre otras cosas porque los shuar 

siguen bajo posesión efectiva del área minera y reivindican para sí la posesión ancestral de ese 

territorio.

5 Por supuesto no exento de problemas internos, y de disputas internas de hegemonía.
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Durante el GRC, la FESH se subordinó al Estado, como se verá a partir de una estrategia 

de identidades móviles, que, finalmente, se adscribieron al despliegue del proyecto minero, 

mientras que las organizaciones vinculadas con la Conaie, impugnadores del proyecto minero 

en su conjunto, han sido objeto de una intervención sistemática a partir de diferentes estrategias 

que han Estado encaminadas a neutralizar y controlar el antagonismo de esta parte de la 

organización shuar.

El objetivo de esta tesis es describir los diferentes procesos de subjetivación política que 

se han desplegado en las diferentes estructuras federativas de los shuar frente a la promoción y 

despliegue de una estrategia de intervención en la Cordillera del Cóndor a cargo del GRC, en 

el marco de la reconstrucción de la hegemonía del proyecto minero industrial, que en términos 

teóricos se ha definido como un nuevo proceso de modernización capitalista por la vía del 

despojo. El presente trabajo pretende contribuir en la comprensión de los procesos de 

subjetivación política de la organización shuar en su relación con el Estado y el sector 

corporativo en el contexto de la expansión de un nuevo orden colonial-capitalista.

Planteamiento del problema

Dentro de los estudios antropológicos amazónicos se pueden encontrar en algunos de ellos 

una primera aproximación al objeto de estudio, y a su discusión teórica. Como plantea Vacas- 

Oleas, entre los textos académicos de corte antropológico que se han producido en las últimas 

décadas sobre las poblaciones amazónicas, existe un interesante esfuerzo por el estudio de la 

emergencia de nuevas formas organizativas, como las federaciones de indígenas, así como la 

emergencia de nuevos liderazgos. (Vacas- Oleas, 2013)

Uno de estos aportes es el de Rubenstein precisamente sobre los Shuar y sobre su 

respuesta sociopolítica y organizativa. Rubenstein6, en un estudio sobre la creación de la FICSH 

y su relación con el Estado ecuatoriano, plantea que la estructura federativa de los shuar 

responde a una nueva forma de arreglo colonial, que no expropia las tierras sino que, a través

6 Steven Rubenstein, antropólogo estadounidense, escribió varios libros y artículos sobre la población shuar, con 
la que convivió por prologados períodos de tiempo. Estudio la forma federativa shuar y el contexto de colonización 
en el que se desenvolvió esta. Su libro central sobre los shuar es una historia de vida, en primera persona, que se 
organiza alrededor de las reflexiones del chamán y político Ángel Tsankim. El artículo al que hacemos mención 
es: “Colonialismo, the Shuar Federation, and the Ecuadorian state” que aparece en el volumen 19 de la revista: 
Environment and Planning: Society and Space; 2001, volumen 19, pág. 263 - 293.
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de la figura federativa, instaura nuevas relaciones mercantiles y estatales, que continúan y 

profundizan los procesos de colonización. (Rubenstein, 2001)

Esta conclusión sobre la respuesta federativa de la FICSH, se puede plantear en este 

trabajo a modo de hipótesis preliminar a partir de la cual se empiece el estudio de las diferentes 

respuestas federativas en la región frente a esta nueva arremetida colonial-capitalista, de 

carácter extractivo minero. Aunque en principio se podría advertir que las categorías analíticas 

de Rubenstein son más bien útiles para el estudio de respuestas como las de la FESH actual, 

que ha sido favorable al proyecto de dominación capitalista, similares a las que habría tenido 

la FICSH de los años 60 y 70, descritas por Rubenstein. Hay que advertir que las respuestas de 

las federaciones contrarias a este proyecto de dominación capitalista, incluso la FICSH 

contemporánea, no pueden ser interpretadas desde las categorías de Rubenstein. Principalmente 

porque dada la naturaleza antagónica de sus respuestas, así como el aparecimiento de otras 

instancias organizativas antagónicas como las del Pueblo Shuar Arutam o de la FEPNASH, la 

tesis de Rubenstein de que la federación responde como un instrumento de prolongación de las 

relaciones mercantiles y estatales en su territorio, se debería relativizar.

Rubenstein y su marco analítico, en definitiva, no resultan tan útiles para comprender 

otras respuestas, que se han inscrito dentro de una perspectiva antagónica o autonomista, y que 

han Estado presentes históricamente, desde antes y después de la creación de la federación, y 

que en la época actual del proyecto minero industrial se han activado.

Al parecer Rubenstein no repara en la dimensión antagónica de la organización shuar a 

lo largo de su constitución con respecto al Estado y al sistema capitalista. Esta comprensión 

limitada de Rubenstein, lo lleva a hacer una lectura nefasta sobre el rol de la FICSH, 

desconociendo su subjetividad antagónica. En la actualidad, este nivel de antagonismo está 

presente con fuerza alrededor del despliegue del distrito minero en la provincia de Morona 

Santiago, provincia en la que nace la FICSH; y, con menos fuerza, del proyecto Mirador en 

Zamora Chinchipe, en la Cordillera del Cóndor.

Enfoque Teórico

En los estudios sobre el rol de las formas organizativas del sujeto étnico a nivel nacional, el 

acento ha Estado sobre las formas de dominación (Guerrero, 2010; Rubinstein, 2001; 

Hollloway, 2009; Larrea, 2015). Un arsenal conceptual interesante se ha desarrollado alrededor 

de estas formas de dominación, muchos de esos conceptos de raigambre foucaultianas y
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gramscianas: administración de poblaciones, gubernamentalidad, dispositivo de poder, 

hegemonía, y que, referidos a la caracterización del GRC, han dado lugar a nuevos conceptos 

como transformismo, revolución pasiva (Larrea, 2015; Muñoz, 2014)

Por otro lado, desde la teoría crítica, se fortalece una interpretación de la realidad a 

partir de categorías relacionadas con la dominación, que van desde aproximaciones más 

abstractas a perspectivas más concretas, por ejemplo, desde la fetichización de la mercancía 

como mecanismo de construcción de civilización, de una dimensión simbólica reificada de la 

realidad (Lukács, 1970; Echeverría,2011; Eagelton, 1997), hasta la acumulación por la vía del 

despojo (Harvey,2003) y el despliegue incontenible de la razón instrumental y del proceso de 

valorización del valor (Echeverría, 2011). Dentro de este contexto, se podría pensar que existe 

realmente poco espacio para la constitución de subjetividades autónomas y libres. La 

dominación societal es la constante, desde el imperio del mercado, la fetichización, hasta el 

despliegue de la razón instrumental. (Horkheimer, 1973)

Las tesis de Rubenstein se inscriben en un conjunto de aproximaciones teóricas que han 

visibilizado los procesos de dominación. La vertiente foucaultiana de este tipo de análisis, es 

de alguna medida el fundamento teórico de la tesis de Rubenstein. Sin embargo, es necesario 

decir que el sujeto no ha muerto, a partir de la presencia fáctica del conflicto y la tensión en 

medio de la hegemonía de la reproducción capitalista.

Para poner en tela de duda, pero al mismo tiempo ampliar la tesis de Rubenstein, será 

necesario que la reflexión se apoye en dos aproximaciones teóricas vinculadas, que permitirán, 

por un lado, ampliar el marco analítico y, por otro lado, precisar de mejor manera el objeto de 

estudio. La primera aproximación de estas, será la que a partir de los conceptos de hegemonía 

y subalternidad permita situar la tensión y el conflicto entre los procesos de modernización 

capitalista promovidos por el Estado, en este caso la implementación de un distrito industrial 

minero en la Cordillera del Cóndor, y los procesos de subalternización del sujeto político, en 

este caso, de las diferentes organizaciones shuar de la región frente al proyecto hegemónico. La 

segunda de estas aproximaciones se desarrolla en torno a dos conceptos complementarios al de 

subalternización, en tanto lo amplían y, al mismo tiempo lo interpelan, el antagonismo y la 

autonomía. El uso de estos conceptos permitirá una mejor caracterización de los procesos de 

subjetivación política de las organizaciones shuar frente al proyecto de extracción minera.
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El papel del antagonismo, y  la proyección autonomista del movimiento socio político 

Para mirar la discusión sobre las respuestas federativas, desde un enfoque sociológico, 

relacionándola con los procesos de subjetivación —constitución de una acción colectiva, de un 

movimiento socio político7— se quiere hacer uso, por un lado, del concepto teórico de Gramsci 

de hegemonía, que es en donde se fraguan, de alguna manera, los procesos de subalternización, 

y, por otro lado, de la triada conceptual de Modonessi, para mirar las subjetividades como un 

proceso donde no solo hay expresiones de subalternidad, sino una gama de diferentes 

posibilidades, donde lo subalterno se entrecruza con el antagonismo e, incluso, con rasgos de 

autonomía dentro de los procesos de subjetivación política.

Sobre la hegemonía

Para el estudio de este contexto más amplio, será importante el acercamiento a la reflexión 

gramsciana sobre el concepto de hegemonía. El tipo de respuesta de las organizaciones 

sociopolíticas se da en un determinado tipo de contexto, en el que se despliega una particular 

correlación de fuerzas. La hegemonía será una categoría clave para comprender este fenómeno 

de subjetivación política, dentro del cual se afianzan y fortalecen los procesos de 

subalternización, al mismo tiempo que emergen el antagonismo y el conflicto.

El académico Acanda, al referirse al concepto de hegemonía, aclara que este no alude a 

un concepto particular o específico de la teoría de Gramsci, sino que más bien la noción de 

hegemonía pondría en juego todo un conjunto complejo de conceptos y relaciones, cómo, por 

ejemplo, la subalternidad, la dominación, la correlación de fuerzas y el poder, entre otros.

A partir de esta noción ampliada del concepto de hegemonía, se pretende insistir en la 

tesis central de este trabajo que plantea que la dominación en el capitalismo, como lo señala 

Acanda, no solo es engaño o represión, sino un fenómeno más complejo, en el que estarían 

presentes dos elementos fundamentales: la producción objetivamente condicionada de un 

mundo fetichizado y la capacidad de la burguesía para lograr consenso legitimador de su poder. 

(Acanda, 2007)

En el capítulo de contexto, cuando se describan las características del territorio shuar y 

el conflicto que subyace en él, se discutirá esta idea de la producción objetivamente 

condicionada de un mundo fetichizado. En términos generales, se describirá cómo el proyecto

7 Conversación personal con Modonesi (Agosto 2015).
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hegemónico minero implica una modificación radical de la configuración actual del territorio, 

al fundar un nuevo modelo de acumulación; además se mostrará cómo este proyecto de 

modernización capitalista está directamente ligado a procesos de despojo y reificación de las 

relaciones sociales, y de estas con la naturaleza, con los valores de uso de estos territorios, con 

su densidad y memoria, con el único y exclusivo propósito de fortalecer la hegemonía del 

proyecto minero. Este aspecto se encontrará también al analizar las posiciones y los proyectos 

organizacionales, expresados en sus planes de vida o planes estratégicos.

Aquí, el concepto de hegemonía será útil para entender las estrategias de la producción 

de consenso legitimador del poder, al mirar cómo, en la transición del GRC, se modifica la 

tensión y el conflicto social que la minería, en su momento neoliberal, había generado en la 

zona, reconstruyendo una perspectiva hegemónica. A partir de la tesis de Larrea, que sugiere 

que el proyecto político del GRC ha implicado la continuidad de los procesos de administración 

de poblaciones y de los dispositivos de gubernamentalidad del período del multiculturalismo 

neoliberal, que lo llevan a referirse a un Estado plurinacional degradado, se puede afirmar en 

este trabajo que la construcción de hegemonía, alrededor del impulso y constitución del 

proyecto minero, ha implicado la prolongación de formas de control y subordinación de las 

organizaciones indígenas. A partir de este análisis, por otro lado, el objetivo de este trabajo 

será poner en duda la ida central de Rubenstein sobre una suerte de idea reificada de la respuesta 

federativa de la FICSH, como mecanismo de prolongación de la colonización. Se planteará 

como hipótesis, dentro del marco de esta concepción de hegemonía, que lo federativo, por más 

que en términos generales se haya prefigurado en la dirección que sugiere Rubenstein, es un 

espacio permanente de disputa interna, en tanto se resiste a ser reducido a la condición de objeto 

colonizado o conquistado, de modo permanente, por los grupos de poder hegemónico.

Aunque, en una primera aproximación, a través de las respuestas que los sujetos shuar 

y sus organizaciones políticas han dado a este tema, se podría constatar cómo este proceso de 

construcción de hegemonía se ha actualizado como un proceso continuo, si se quiere de 

mediana duración, de subalternización de la posición de la FESH, convirtiéndola en 

instrumento para la prolongación y legitimación del nuevo proyecto colonial. En este proceso 

se verificaría, de alguna manera, cómo las tesis de Rubenstein se confirman en la respuesta 

federativa de la FESH. En este caso, se estaría frente a la presencia de un sujeto político 

sujetado (Foucault).

Por otro lado, sin embargo, también se puede verificar cómo la FICSH, organización 

que ubica Rubenstein en el origen de las respuestas federativas de los shuar y, en general, de
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los pueblos de la región pan amazónica, no actúa, en la época actual , como un sujeto 

plenamente subordinado, sino que, dentro de su condición subalterna, , entendida esta como 

proceso de dominación, existen elementos que configuran, contradictoriamente, una 

subjetividad vinculada a un proyecto con rasgos autonomistas y en clara oposición al proyecto 

de modernización capitalista. Este comportamiento estaría de alguna manera sustentado en una 

fuerte estructura comunal, federativa y confederativa, desde el nivel local al regional y nacional, 

que estaría interpelando la lógica de la modernidad capitalista (Colloredo, 2007; Tapia, 2013).

Esta es la tesis de muchos de sus dirigentes históricos, como Luis Macas, Ampam 

Karakras y otros, quienes han sugerido que, alrededor de la lucha indígena, ha existido una 

disputa de sentidos, en la que, una parte importante de las organizaciones indígenas ha 

trascendido la lucha por lo étnico, para convertirse en una lucha que ha cuestionado el 

despliegue del mono Estado nacional y la economía capitalista. Detrás de los postulados de la 

plurinacionalidad habría una crítica en su conjunto al Estado y al capitalismo contemporáneo 

(Báez, 2015)

En este punto, se retomará la tesis de Regalasky que, en la misma perspectiva 

gramsciana sobre hegemonía, sugiere que alrededor de lo étnico hay una disputa de sentidos, 

en la que cabrían otras posiciones políticas diferentes a las que han asumido las políticas de la 

diferencia neoliberal, evidenciando así en esta disputa la presencia de un lado impugnador 

contra la racionalidad dominante.

Estudios como el de Sawyer, por ejemplo, referidos al tema petrolero en la época 

neoliberal, servirán como sustento para el desarrollo de este eje de análisis. Su estudio, que 

aborda el tema de la subordinación, sugiere que durante el neoliberalismo, al mismo tiempo, 

se habría levantado entre los indígenas de Pastaza un proceso mayoritario de resistencia contra 

el proyecto de Estado nación, así como también, de manera paralela, se habrían generado unos 

“sujetos neoliberales”, que han sido funcionales al despliegue de la lógica del capital.

Son estos sujetos subordinados, funcionales al proyecto de Estado nación, a los que se 

refiere Sawyer, los que podemos encontrar dentro de la nacionalidad shuar, encarnados en la 

FESH, ahora vinculados con el proyecto minero industrial.

Preguntas centrales y objetivos

Con estos antecedentes me interesa responder las siguientes preguntas generales:
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• ¿Cómo se ha modificado el campo de relación de fuerzas y de construcción de la 

hegemonía del proyecto minero en la Cordillera del Cóndor con el arribo del GRC, y 

qué implicaciones ha tenido este proyecto para los procesos de subjetivación política de 

los sectores subalternos étnicos?

• ¿Cuál ha sido la trayectoria de la posición que las organizaciones shuar han desplegado 

como respuesta a este nuevo momento de organización del territorio amazónico, desde 

las claves de la modernización capitalista?

• ¿Cómo el arribo del GRC ha implicado la afirmación, modificación o constitución de 

un determinado tipo de subjetividad política que se ha ido fraguando dentro del marco 

de la disputa por la hegemonía del proyecto minero?

Objetivo General

• Analizar cómo se ha modificado el campo de relación de fuerzas y de construcción de 

la hegemonía del proyecto minero en la Cordillera del Cóndor con el arribo del GRC, y 

qué implicaciones ha tenido este proyecto para los procesos de subjetivación política de 

los sectores subalternos étnicos.

Objetivos Específicos

• Analizar el proceso de implementación del proyecto de minería industrial en la 

Cordillera del Cóndor, y sus potenciales efectos en la territorialidad de la población 

shuar, así como en la formación de la subjetividad política de sus organizaciones.

• Analizar el surgimiento de la respuesta federativa de la FICSH en Morona Santiago y 

Zamora Chinchipe, así como el proceso de fragmentación político que enfrentó desde 

finales de la década de los noventa. Para ello, se presentará brevemente el espectro de 

las organizaciones shuar que existen en la Cordillera del Cóndor, así como las teorías 

que se han construido sobre este proceso.

• Analizar la trayectoria de la posición y respuesta política de la FESH en Zamora 

Chinchipe, frente al impulso del proyecto minero, desde sus inicios hasta el momento 

actual.

• Analizar la posición y respuesta de la FICSH, PSA, FEPNASH en Morona Santiago y 

en Zamora Chinchipe, frente al impulso del proyecto minero, desde sus inicios hasta el 

momento actual.
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Justificación

Las respuestas de los indígenas shuar frente a la incursión colonizadora del Estado y las 

corporaciones privadas, en el contexto de los procesos de modernización, ha sido un tema 

relativamente poco estudiado. Es muy limitado el ámbito de la literatura académica sobre el 

tema expuesto. Dentro del programa de estudios críticos, se empezará diciendo, conjuntamente 

con Holloway, que la tradición de esta corriente de pensamiento, por un lado, se ha 

especializado en estudiar y comprender la dominación capitalista antes que los procesos de 

lucha; Holloway sugiere que se debe trabajar para superar este ocultamiento, que podría abrir 

un nuevo horizonte de visibilidad para mirar las distintas y diversas formas de oposición al 

poder. (Holloway, 2009). Desde otras perspectivas teóricas, Martínez Novo, por ejemplo, 

dentro de un programa de estudios más bien de cuño liberal, institucionalista, en la misma línea 

de autores como Postero, Zamosc y algunos otros autores, refiriéndose a los estudios sobre la 

emergencia del movimiento indígena en particular, reconoce la limitación de estudios que se 

han logrado realizar desde adentro del propio movimiento (Martínez Novo, 2013). En una tesis 

similar, en el ámbito de los estudios antropológicos, Vacas Oleas sugiere, entre muchas otras 

observaciones críticas a los recientes estudios de la antropología política y de la representación, 

la ausencia de reflexiones teóricas desde la voz de los actores políticos amazónicos (Vacas 

Oleas, 2014).

Como se puede verificar, desde distintas perspectivas, existe un déficit de estudios 

sobre los indígenas en el país y sobre su relación con el Estado nación, especialmente desde la 

voz de los sujetos subalternos, como lo plantearía Mallon, y una larga tradición de estudios 

subalternos (Mallon, 2003; Mallon, 1992). Así lo afirma también uno de sus intelectuales más 

destacados y actual miembro del consejo de gobierno de la Conaie, Floresmilo Simbaña8. Sobre 

todo habría una carencia fundamental de estudios de los procesos políticos de base de la 

organización indígena, que esclarezcan las dinámicas de organización de los pueblos y 

nacionalidades del país.

Carmen Martínez Novo anota, por otro lado, que los estudios sobre los movimientos 

indígenas han provenido de las ciencias políticas y de la antropología. Sugiere que la mayoría 

de estudios han puesto énfasis en la emergencia del movimiento indígena durante los 90, y su 

relación con la democracia (Ver Ropper et al, 2003; Van Cott, 2009 citado por Martínez Novo,

8 Floresmilo Simbaña; Foro: 25 años del 1er Levantamiento Indígena de 1990. Universidad Andina. 11-Junio -  
2015.
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2013). Plantea que la emergencia como el declive o estancamiento del movimiento indígena 

obedecen a causas internas y externas; sin embargo señala que la literatura ha puesto énfasis en 

las causas externas.

Dentro de este horizonte, con sus limitaciones y posibilidades, esta tesis pretende 

contribuir, por un lado, desde la antropología, la sociología y la política, a ampliar y complejizar 

el estudio de las relaciones entre el sujeto indígena y el Estado. El interés de este trabajo, en 

definitiva, consiste, a partir de un diálogo teórico interdisciplinario, dar un lugar privilegiado 

a la voz de los actores subalternos, para poner de relieve su reflexión, así como sus marcos 

analíticos.

Es importante esta discusión teórica y política ya que los proyectos estratégicos del 

Estado, se están implementando en una parte de los territorios indígenas y ocurren luego de los 

cambios constitucionales que le dieron al Estado ecuatoriano el carácter plurinacional. Es por 

ello que la legitimidad que los pueblos indígenas otorguen a esta salida será de vital importancia 

para el éxito de su implementación.

Si bien desde la antropología social y política se ha escrito sobre la emergencia de 

organizaciones socio políticas amazónicas, dentro de lo que se ha llamado las políticas 

federativas, donde la FICSH ha sido estudiada como una organización pionera en América 

Latina (Rubenstein, 2001; Ortiz Batallas, 2010; Vacas-Oleas, 2013); es todavía insuficiente el 

debate sobre el carácter y naturaleza de la respuesta federativas, que como vimos para el caso 

de Rubenstein, abiertamente define a una organización que prolonga el proceso de colonización. 

Esta tesis pretende contribuir a la literatura sobre el debate entre Estado, indígenas y sector 

corporativo.

Con estos antecedentes, en concreto, esta investigación pretendería, desde una 

perspectiva etnográfica, inscribirse en los debates teóricos sobre las subjetividades políticas que 

emergen dentro del marco de la imposición de un daño vinculado con la expansión de la frontera 

extractiva capitalista en territorio indígenas amazónicos.

Ahora bien, tomando en cuenta esta discusión desde la antropología, el aporte teórico 

para nuestro caso sería primero la prolongación de los estudios sobre este tema en un nuevo 

contexto - Estado plurinacional y proyecto post neoliberal o neoextractivista - ; segundo, la 

precisión conceptual alrededor de las categorías gramscianas y foucaultianas (presentes en 

estudios previos similares como los de Sawyer, Rubenstein; aunque su enfoque es 

principalmente foucaultiano); y tercero, relacionarlas con las categorías gramscianas y sugerir
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una interpretación más amplia sobre las respuestas federativas, alcances y límites, así como una 

discusión sobre el juego en el marco de la construcción de hegemonía que es parte de los 

guiones de administración de poblaciones del GRC para someter e instrumentalizar a las 

organizaciones socio políticas.

Metodología

El núcleo central de la propuesta metodológica viene de la propuesta teórica de Modonessi 

sobre la manera de entender las subjetividades políticas. Para Modonesi,

Los procesos de subjetivación política se refieren, en un plano más concreto pero 
igualmente amplio, a la formación y desarrollo de movimientos sociopolíticos; 
sociopolíticos en la medida en que, desde la óptica marxista, esta articulación 
excluye y niega cualquier hipótesis de autonomía absoluta de lo político o de 
autonomía de lo social, sin dejar de reconocer ámbitos específicos al interior de esta 
irreductible y constante imbricación (Modonesi, 2010:15).

Es por ello que el núcleo central de la pregunta de investigación relacionada con la experiencia

de subjetivación política de la FESH, será valorada, desde la metodología que se presenta a

continuación y que tendrá como núcleo teórico este aporte.

Sobre el aporte teórico - metodológico de Modonessi, habría que decir que una parte 

central de su propuesta metodológica es la idea, recogida por Affanni, de

complementariedad. Ésta (en el proceso de subjetividad política), debe ser pensada en un plano 

sincrónico y diacrònico. En el sincrónico implica la superación de cualquier tipo de 

esencialismo e hipertrofia explicativa, en tanto reconoce la coexistencia desigual de los tres 

elementos (subalternidad, autonomía y antagonismo). El análisis diacrónico invita a poner en 

movimiento la fotografía sincrónica, estableciendo líneas hipotéticas para el desarrollo de los 

procesos de subjetivación política”. (Affanni)

Variables a estudiar

Modonessi hace una descripción de cada variable y asigna a cada uno de ellos indicadores 

verificables, con el fin de valorar los procesos de subjetivación política. Nosotros trabajaremos 

sobre dos conjuntos de variables y realizaremos una valoración más bien cualitativa.

Es así como tenemos las siguientes variables: en primer lugar, a) la posición de los 

actores sociales ante las relaciones de dominación y b) los Proyectos -  Resultados de dichos 

actores sociales; para ello analizaremos los proyectos institucionales y los discursos elaborados 

por los dirigentes entrevistados de las organizaciones shuar de Zamora Chinchipe y de Morona
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Santiago; y, en segundo lugar, el tipo de acción (proyectos-resultados); esto nos permitirá 

observar simultáneamente el discurso y la práctica discursiva: para ello realizaremos 

interpretaciones cruzadas sobre eventos particulares y relevantes. Entrevistas y observación 

participativa en importantes períodos en los que he sido testigo directo del despliegue de sus 

acción política.

Las herramientas que se utilizarán

Para comprender la experiencia de subjetivación política durante este período, este estudio 

pretende basarse en métodos cualitativos-observación participante, entrevistas a profundidad, 

y grupos focales; así como revisión de archivos, - que permita hacer el seguimiento de casos 

paradigmáticos en donde se expresa la racionalidad política de las distintas respuestas 

federativas shuar en la Cordillera del Cóndor.

Una de las herramientas centrales será la observación participante. Para ello se recurrirá 

al diario de campo y al material audiovisual utilizado. Al respecto habría que decir que llevo 

vinculado con el proceso de resistencia a la minería industrial a gran escala desde el año 2006; 

por lo que dispongo de una amplia gama de material recogido; por otro lado, paralelamente al 

desarrollo de la maestría, tuve la oportunidad de coordinar reuniones entre dirigentes de Morona 

Santiago y Zamora Chinchipe desde junio del 2013 hasta noviembre del 2014. Durante este 

período de tiempo, así como durante el despliegue del trabajo de campo en abril y junio del 

2015, pude ser testigo privilegiado de un conjunto de eventos que reflejaron la posición y 

discursos con la que diversos grupos interrelacionan entre sí y con el Estado9 10.

Adicionalmente se trabajará con entrevistas y con grupo focal: He recurrido a 

aproximadamente 10 entrevistas históricas que en varias visitas de campo, durante un largo 

período de tiempo, - (desde el 2010) - me permite tener material organizado y sistematizado 

10 y, básicamente, a un trabajo de campo en el 2010 consistente en varias entrevistas a dirigentes 

shuar altos y medios de diferentes organizaciones socio políticas y, adicionalmente, a la 

realización de un mapeo de organizaciones indígenas en el cantón de Tundayme. 

Posteriormente, durante el 2015, realicé nuevas entrevistas -  12 adicionales - en abril y junio

9 Esto ha sido posible gracias a la posición privilegiada que tengo dentro de la Asamblea de los Pueblos del Sur 
en Morona Santiago y Zamora Chinchipe -  instancia, a la que pertenezco, creada en el 2008, como espacio de 
articulación de la lucha contra la minería industrial en el sur del país.
10 Básicamente trabajaremos sobre dos trabajos de campo. El primero realizado sobre la oposición a la minería a 
gran escala por organizaciones shuar de Morona Santiago y Zamora Chinchipe, el segundo sobre un mapa de 
actores y conflictos alrededor de la Cordillera del Cóndor y en Tundayme.
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del 2015. Sobre esta base dispongo de material suficiente de todas las organizaciones shuar, 

así como de sus posiciones en varios momentos relevantes.

Grupos focales: realice un grupo focal con la población de Yanua, en la parroquia de Tundayme, 

población vinculada con la FESH.

Por lo demás, a través de esta tesis, se recurrirá a material audiovisual disponible que 

incluyen discursos y pronunciamientos de los dirigentes; los discursos presentes en sus 

proyectos organizacionales: planes estratégicos, planes de vida; así como a sus acciones 

políticas, que sintetizan también discursos presentes en su relacionamiento conflictivo dentro 

del campo de fuerzas donde se afirma y despliega la hegemonía.

También es importante decir que se ha realizado entrevistas a varios dirigentes de varios 

niveles de gobierno, desde el provincial (lo que corresponde con la estructura federativa 

propiamente, pasando por el cantonal (lo que corresponde con la estructura federativa de los 

shuar a la Asociación) y a nivel parroquial, y comunal (lo que corresponde con los centros 

shuar o comunidades11).

Finalmente se ha confrontado y comparado, en un ejercicio de triangulación, el discurso 

y la acciones desplegadas por la FESH en Zamora Chinchipe, con aquellas desplegadas por las 

organizaciones orgánicas de la CONAIE, en Morona Santiago: la FICSH y el Pueblo Shuar 

Arutam, y la FEPNASH-ZCH en Zamora Chinchipe, que mantienen un discurso y una praxis 

política radicalmente diferente. Estas organizaciones se han mantenido en una posición 

antagónica al proyecto minero, en muchos casos a partir de procesos autonómicos.

Operativización.

Finalmente, para concluir, se debe dejar en claro la forma como se recogerá, sistematizará y 

valorará la información recogida.

En primer lugar es claro que se elegirán dos momentos de análisis. Por un lado el 

momento neoliberal y por otro lado el momento de la Revolución Ciudadana, con su proyecto 

de modernización minero industrial.

11 Como se verá la Federación Shuar está organizada a través de centros shuar en el nivel comunitario, regidos por 
estatutos, hasta hace poco del ministerio del Bienestar Social; existe una experiencia de Comuna, que estaría regido 
por el Ministerio de Agricultura. En la actualidad todas las organizaciones socio políticas deben tener un 
reconocimiento legal de la secretaría de la política. (Decreto 16)
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Se ha procedido a una periodización de estos dos momentos, a partir de un registro en 

una línea de tiempo, de los principales actos, asambleas, discursos, - actos políticos- que 

durante el tiempo de análisis, se ha logrado recabar , según criterios de relevancia y de 

disponibilidad de información. A partir de este proceso se escogerá ciertos momentos de crisis, 

que como plantean algunos autores como Regalasky - recogiendo planteamientos de Gramsci - 

son como cuchillas a través de las cuales se puede incisivamente comprender y captar una 

determinada realidad. (Regalasky, 2003) Tales eventos, son principalmente los siguientes: en 

Zamora Chinchipe: la confrontación armada entre el bando de la FESH y la población civil del 

Pangui (Nov/2006); constitución de Ijisam -  Tundayme (Mayo _ 2014); toma de instalaciones 

de empresa minera de capitales ecuatorianos en San Carlos de Numbaimbe (Agosto _2014). 

Esto se comparará con la trayectoria que se ha dado en Morona Santiago desde la expulsión de 

las empresas mineras en su territorio (Noviembre del 2006), hasta la actualidad.

Estructura de la tesis

En el primer capítulo se pretende caracterizar en términos económicos, sociales, geográficos, 

ambientales y políticos la opción por la que opta el GRC, desde finales de abril del 2008, de 

iniciar una era minera en el país, de características inéditas, que tendría como su primer impulso 

la constitución de un distrito minero y energético en la Cordillera del Cóndor, al sur de la 

Amazonía ecuatoriana, en gran parte del territorio de la nacionalidad shuar.

En el segundo capítulo se pretende presentar por un lado las categorías, y discusiones 

teóricas que giran alrededor del sujeto indígena amazónico y de sus formas federativas de 

organización socio políticas, dentro del marco de una relación siempre en tensión con el Estado 

y por otro lado presentar la evolución histórica de las formas socio organizativas y políticas de 

los shuar en la provincia de Morona Santiago y en Zamora Chinchipe, con lo cual podremos 

tener una idea clara de las organizaciones shuar que se estudiará en los siguientes capítulos.

En el tercer capítulo se pretende responder a la pregunta sobre cuál ha sido la trayectoria 

de la posición que las organizaciones shuar han desplegado como respuesta a este nuevo 

momento de organización del territorio amazónico a partir del proyecto minero industrial en la 

Cordillera del Cóndor.

Con ello podremos trabajar en el último capítulo en la forma cómo se ha desplegado la 

subjetividad de los shuar, dentro del marco de una composición, crisis y posterior 

recomposición de la hegemonía del proyecto minero transnacional, en el paso de un momento
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neoliberal de la economía a otro que podría ser caracterizado como de neoliberalismo 

institucional, neo desarrollista.
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CAPITULO I
LA MINERÍA INDUSTRIAL EN LA CORDILLERA DEL CÓNDOR

El objetivo de este capítulo es múltiple, sin embargo, en esencia busca caracterizar en términos 

económicos, sociales, ambientales y políticos la opción por la que opta el GRC, desde finales 

de abril del 2008, de iniciar una Era minera en el país, de características inéditas, que tendría 

como su primer impulso la constitución de un distrito minero y energético en la Cordillera del 

Cóndor, al sur de la Amazonía ecuatoriana, en gran parte del territorio de la nacionalidad shuar.

Para ello pretendemos dividir el capítulo en tres acápites. En el primero se describirá el territorio 

de la Cordillera del Cóndor, tanto geográfica, como socio políticamente. En el segundo capítulo 

se realizará una descripción analítica del proyecto minero energético, en la Cordillera del 

Cóndor: Este análisis se lo realizará a partir de algunas claves teóricas recogidas de la economía 

política y la economía ecológica, que permitirán entender este proyecto, desde la perspectiva 

teórica, como un proceso de producción objetivamente condicionada de un mundo fetichizado, 

como se recordará, una de las formas fundamentales desde donde emerge la construcción de la 

hegemonía. Finalmente, en el tercer acápite, se describirá cómo, a partir de la política concreta 

del Régimen, que pretende superar una política neoliberal “pura”, vigente hasta su llegada, por 

otra modalidad de esa misma política, que se podría denominar neoliberalismo institucional 

(Dávalos, 2014), de carácter neo desarrollista (Larrea, 2015), que para legitimar su proyecto de 

construcción de hegemonía utiliza una estrategia nacional-estatal (Svampa, 2011). En ese 

contexto, se puede concluir que el proyecto minero se inscribe de un proyecto más grade de 

modernización capitalista emprendido por el GRC, que entrega la soberanía del país a los 

intereses del capital trasnacional, que estaría encubierto por un proyecto nacional popular12.

Ubicación general de la Cordillera del Cóndor

En este acápite inicial se presentará en términos generales a la Cordillera del Cóndor, su 

ubicación geográfica, su constitución político-administrativa, su población, su biodiversidad e 

importancia ecológica, así como también su potencial minero. Todas estas características 

convierten a la Cordillera del Cóndor en un territorio de gran riqueza y diversidad, sin embargo,

12 Por nacional popular vamos a entender un proyecto comandado por un líder carismàtico de izquierda que opta 
por una transformación radical de las relaciones de poder, una de sus claves teóricas, sería la de un gobierno 
populista, en el sentido laclauniano del término: aquello que logra articular lo popular. (Laclau; en Portantiero; 
1981)
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atravesadas por un conflicto interno entre opciones antagónicas que plantean diferentes usos y 

modos de habitar el mismo territorio.

La Cordillera del Cóndor se encuentra ubicada en el extremo sur oriental del país, en las 

provincias de Zamora Chinchipe (39.3%) y Morona Santiago (60.7%13). En la provincia de 

Morona Santiago, tres cantones se reparten la jurisdicción administrativa-política de esta parte 

de la cordillera: desde el sur, Gualaquiza, San Juan Bosco y Limón Indanza. En la provincia de 

Zamora Chinchipe, los cantones con jurisdicción sobre la cordillera son desde el sur: 

Nangaritza, Paquisha, Yantzaza y El Pangui. La Cordillera del Cóndor se prolonga hacia la 

Amazonia peruana, con una superficie que, al menos duplica, la extensión de cordillera que 

corresponde al Ecuador.

Población y  economía shuar

La población shuar, en Morona Santiago, según el censo del 2010, representa el 42.3% del total 

de la población asentada en la provincia14. En número de habitantes por etnia, el censo registra 

62.630 shuar y 3.771 achuar, de un total de 71.538 habitantes que se auto identificaron como 

indígenas, dentro de una población total de 147.940 personas. El mismo censo registró 49. 545 

habitantes que hablan el shuar como idioma materno15.

Con respecto a la representación política del pueblo shuar, la mayoría de la población 

pertenece a la FICSH, aunque existen otras organizaciones de menor importancia, como es el 

caso de la OSHE (Ortiz, 2011). Por otro lado, la gran mayoría de la superficie de la Cordillera 

del Cóndor, ubicada en esta provincia, está ocupada por el Pueblo Shuar Arutam (PSHA), 

constituido desde el 2003 en Circunscripción Territorial Autónoma, aún no reconocida como 

tal por el Estado ecuatoriano. Para el año 2004, en la Circunscripción Territorial Shuar Arutam- 

CTSHA, existen 1.200 familias shuar, 8.000 habitantes, 6 asociaciones shuar y 60 centros16.

13 Para la producción de las siguientes estadísticas se ha considerado información del 2010: catastro minero, censo 
de población y vivienda, cobertura vegetal; se ha utilizado mapas producidas con el apoyo del ingeniero geógrafo 
Nixon Narváez, dentro del marco de un proyecto que desarrollé en el 2010 con CAAP -  no publicado.

14 La principal variable de investigación utilizada históricamente para contabilizar a la población indígena ha sido 
la lengua nativa que habla la persona: en el caso del censo de 1950 se determinó que a nivel nacional 347.745 
hablan una lengua indígena, en 1990 se contabilizo 362.500 personas, mientras que en el año 2001, se identificaron 
524.136 personas que por primera vez declaran que hablan una de las 13 lenguas indígenas; desde este censo se 
utiliza la auto identificación: en dicho censo se auto-identificaron como indígenas 830.418 personas (INEC; 2006). 
En la actual investigación se utilizó el criterio de auto identificación.

15 79% de la población total que se auto identifica como shuar.

16 Plan de Manejo del Territorio Shuar Protegido. Cordillera del Cóndor Norte_ Resumen ejecutivo_20 junio 2004
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Las asociaciones son: Mayaik y Santiago, en la cuenca del río Santiago; Nunkui y Sinip en la 

cuenca del río Kuankus; Arutam y Churuwia en la cuenca del río Zamora. De los 60 centros 

shuar, 24 están ubicados dentro de la Cordillera del Cóndor. Según estimaciones realizadas en 

el año 2010 por el PSHA (PSHA, s/r), la población, vinculada directamente con la Cordillera 

del Cóndor es de alrededor 10.000 personas.

Su población está organizada bajo la modalidad de un gobierno territorial, constituido 

bajo el liderazgo de varios dirigentes shuar, y con el apoyo de algunos proyectos y agencias de 

cooperación internacional. Este Gobierno territorial está conformado por un poder Ejecutivo, 

un poder Legislativo, dividido en una asamblea general y varias asambleas zonales, un 

Organismo de control y un Consejo de sabios17. En la Cordillera del Cóndor del Norte, la 

tenencia de la tierra es de propiedad colectiva, aunque la posesión y el uso de la tierra al interior 

de cada centro están distribuidos por familias.

Su economía es de transición hacia un modelo agropecuario, sin embargo, todos los 

shuar dependen en mayor o menor medida de los recursos del bosque. Según su plan de vida 

existirían dos tipos de población: aquellos cercanos a las vías y a los mercados, quienes tendrían 

mayor vínculo con una economía monetarizada, y la población más alejada quienes 

conservarían su economía tradicional, basada principalmente en la caza, pesca y recolección así 

como en diferentes formas de trueque.

Del lado de Zamora Chinchipe, la extensión de la Cordillera del Cóndor es menor, ya 

que la línea divisoria del río Nangaritza va acercándose en el sur con la frontera peruana. Por 

otro lado la población shuar se encuentra más dispersa, y si bien se encuentran asentamientos 

shuar consolidados, con territorios definidos, estos son de menor extensión que los que existen 

en la provincia de Morona Santiago. Centros shuar y asociaciones consolidadas tenemos en el 

alto Nangaritza, alrededor de la Asociación de Shaime, y la Asociación de Mora Nunka; en la 

parroquia Paquisha, alrededor de la Asociación Nankais; y, finalmente, en un conglomerado de 

centros shuar, vinculados con la Asociación del Pangui. En este cantón los centros shuar están 

divididos, existen dos directivas de la Asociación del Pangui. Su distribución tampoco 

constituye un conglomerado territorial unitario, ya que existe mucha fragmentación del

17 El principal proyecto fue el de Fundación Natura, con fondos de la OIT, que pretendía establecer áreas 
protegidas. En lugar de avanzar en esta dirección, la oposición de los pobladores locales a la creación de áreas 
protegidas administradas por el Estado, implicó esta figura de planificación territorial local, que concluyó con esta 
figura organizativa, intermedia, entre la estructura federativa y la de las Asociaciones. El PSHA, sería una instancia 
organizativa de la FICSH, con autonomía administrativa y financiera, que opera sobre un territorio con 
continuidad en la tenencia shuar de la tierra.
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territorio shuar. Así en la parroquia de Tundayme, tenemos algunos centros shuar aislados, 

como Churuwia, Yanua Kiim y el Centro Shuar Ijisam, que nunca llegó a tener vida jurídica ya 

que fue disuelto por parte de Ecuacorrientes a través de una compra venta ilegal de sus tierras 

en el año 2005. En la parroquia urbana de Pangui y en la parroquia de Pachikutza, tenemos 

otros centros shuar, como Pachikutz, Charip, Michanunka, Tiukcha y Shakay.

Finalmente, a lo largo de la cordillera y en su zona de influencia, hay otros centros shuar 

y muchas familias individuales, desvinculadas de cualquier tipo de organización. Por otro lado, 

las parroquias del área de influencia tienen mayor presencia de población mestiza. Tundayme 

está compuesta en gran medida por población de migrantes del Azuay y Loja, de la misma 

manera que sucede en Los Encuentros.

Aquí, como se verá en los siguientes capítulos, hay una disputa por la hegemonía en el 

control de la población shuar entre dos organizaciones. Por un lado la FESH, creada en 1989 

y, por otro lado, la FEPNASH, creada jurídicamente en el 2005. En el cantón el Pangui, 

principalmente existen organizaciones y territorios que han Estado en permanente disputa, 

como se intentará describir en los siguientes capítulos.

En Zamora Chinchipe, de acuerdo al Censo del 2010, habitan 5475 shuar 4.950 

saraguros y 3 794 personas que pertenecen a otros pueblos y nacionalidades indígenas, 

incluyendo 2060 kichwas de la Sierra. En total existen 14.219 indígenas, de un total de 91.376 

habitantes. El censo del 2010 determinó que 2983 shuar hablan su idioma. Por otro lado, en los 

cantones de influencia existe población mestiza, aunque, en los dos últimos años, una parte 

de esta población, ha protagonizado un curioso proceso de auto reconocimiento como población 

indígena palta, e, incluso, como población indígena shuar en la Cordillera del Cóndor.

Aunque la gran mayoría de la población tiene como principal actividad económica la 

agricultura y la ganadería., la población shuar, al igual que la de Morona Santiago, conserva 

diferentes niveles de vinculación con la economía tradicional de la caza, la recolección y la 

pesca, siendo este nivel de vinculación inversamente proporcional al nivel de relación de estas 

poblaciones con los mercados o vías de acceso (Plan de Vida FEPNASH). En la actualidad, se 

viene desarrollando una actividad económica creciente en la provincia de Zamora Chinchipe, 

vinculada con la minería informal, o minería de pequeña escala y artesanal.
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Importancia biológica de la Cordillera del Cóndor

La Cordillera del Cóndor es una de las zonas más importante en términos de biodiversidad de 

todo el continente y del mundo. Forma parte de la llamada "Formación Huancabamba" 

(Conservación Internacional Perú, 1999) y, por su localización al suroriente del ramal oriental 

de la cordillera de los Andes, es considerada como una zona muy rica en especies y con un alto 

endemismo. En realidad, es un ramal de enlace entre la gran Amazonia y la cordillera andina, 

lo que configura una zona muy peculiar en cuanto al clima y biodiversidad. Por otro lado, se 

cree que la cordillera oriental de los Andes en esta región del país es mucho más antigua que la 

cordillera occidental. Estas diferencias determinan que la flora de la Cordillera del Cóndor 

presente características únicas. (Ibid)

En la Cordillera del Cóndor, la suma de factores como la diversidad del sustrato 

geológico, una alta humedad a lo largo de todo el año, una gradiente vertical en cobertura de 

nubes y temperaturas y un régimen natural de perturbación a través de aludes y erosión de 

lechos de ríos, crean condiciones para sustentar numerosas especies de plantas, de las cuales 

han sido identificadas alrededor de 4 000 (Nelly David, 2003. Presentación en el Congreso 

Nacional de Áreas Protegidas. Ministerio del Ambiente).

La vegetación es en gran parte arbórea y es una de las fuentes de recurso maderable 

para toda la Región Sur del Ecuador (López et.al, 2010:44). La vegetación de la Cordillera del 

Cóndor presenta un patrón dominante de ecotono18 entre el bosque montano y la selva baja 

amazónica. En la Cordillera del Cóndor existen remanentes de la formación geológica Hollín 

(areniscas) que dan lugar a mesetas similares en estructura a las encontradas en los tepuis 

areniscos de la alta Guyana. Desde el punto de vista biogeográfico, la flora de aspecto tepui no 

contiene la mayor parte de los singulares géneros que se asocian con el escudo geológico 

guyanés, aunque es similar en composición. Esta diferencia responde al origen geológico más 

reciente de la Cordillera del Cóndor.19 En definitiva, la región tiene una significativa 

importancia para la conservación, gracias a su diversidad biológica, endemismo y por constituir 

un refugio ideal para muchas especies. (Ibid: 48) 18 19

18 Zona de transición entre sistemas ecológicos adyacentes, que tienen un conjunto de características únicas, 
definidas por las escalas de tiempo y espacio y por la fuerza de la interacción (Sarmiento, 2001)

19 CDC-Ecuador, Fundación Arcoiris (2000)
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Frente a esta importante realidad, el Estado ecuatoriano ha realizado mínimos esfuerzos 

por preservar esta región. Como se puede observar en el siguiente cuadro, existen solamente 

tres áreas protegidas que no representan ni el 5% del total de la superficie de la Cordillera.

Por otro lado, existen tres bosques protectores dentro de la zona de estudio: por un lado 

el de la Cordillera del Cóndor, con 17.265 has, el de Zarza_área 2, con 3.445 has y el Bosque 

Protector de la Cuenca Alta del Río Nangaritza, con 104.904 has., una vez que fueron reducidas 

más de 20.000 has, debido a las fuertes presiones de colonos que requerían la desmembración 

del bosque protector para la adquisición de sus títulos de propiedad. De ellas, tan solo 17.637 

has. están dentro de la Cordillera del Cóndor, propiamente dicho. (GPZCH, 2012)

A pesar de que es muy limitada la protección institucional y formal de la Cordillera del 

Cóndor, su nivel de conservación es relativamente alto. Cerca del 89% de su cobertura se 

mantiene en la categoría de Bosque Natural. Esto se debe, principalmente, a su inaccesibilidad 

y a que, gran parte de ella, se encuentra bajo la jurisdicción shuar.

Importancia minera

Los primeros yacimientos descubiertos en la Cordillera del Cóndor son previos a los procesos 

de exploración de las empresas transnacionales. Los principales esfuerzos por realizar una 

exploración prospectiva los realizó el PNDU en la década del 80, descubriendo, desde ese 

entonces, la importancia geológica minera de la región sur oriental del país (Salinas, 2010, 

entrevista). La Cordillera del Cóndor tiene importantes yacimiento mineros tanto cupríferos 

como auríferos.

Según el mapa de depósitos minerales del Ecuador (sf y sa), las superficies definidas 

como tales, a pesar del gran nivel de aproximación que existe, serían las siguientes:

Tabla No.1 Depósitos de minerales en la Cordillera del Cóndor

MORONA SANTIAGO ZAMORA CHINCHIPE Total general

DEPÓSITO (Has) (Has) (Has)

Cobre 85.844,82 7.813,90 93.658,72

Oro 11.466,14 379.379,76 390.845,90

Oro y Cobre 13.545,04 13.545,04

Total general 110.856,00 387.19,66 498.049,66
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CORDILLERA DEL CONDOR

DEPÓSITO
Cordillera del Cóndor Cordillera del Cóndor

Total general
Morona Santiago Zamora Chinchipe

Cobre 49.734,05 7.813,90 575.47,95

Oro 79.147,78 79.147,78

Total general 49.734,05 86.961,69 136.695,73

Fuente: s/r

En la actualidad no existen proyectos de minería a gran escala en la Cordillera del Cóndor, sin 

embargo, gran parte de ella, aprox. el 50% se encuentra concesionada. Específicamente 

172.296,327 has. Existe un proyecto, que está en fase de construcción: Proyecto Mirador.

En la Cordillera del Cóndor, del lado de Zamora Chinchipe, hay 103793.45 has. 

concesionadas, lo que significa un 74.9%, alrededor de las 2/3 partes, de la cordillera. En el 

caso de Morona Santiago, que posee la parte más amplia de la cordillera, está concesionado 

en un 32%.20 Sin embargo, es necesario anotar que existen concesiones importantes, fuera de 

los límites definidos para este estudio, vinculados, en la parte sur de la Cordillera, con los ríos 

Nangaritza y Zamora, respectivamente.

Por el lado de Morona Santiago, el cinturón de cobre sale del área directamente 

relacionada con la Cordillera del Cóndor, y las concesiones, vinculadas con el distrito de 

ECSA, se ubican también por fuera de este límite. Sin embargo, es necesario señalar que en 

toda su área de influencia, cómo se comprobará más adelante, al menos los proyectos 

estratégicos nacionales -  Mirador y San Carlos -  Panantza están del lado oriental del río 

Zamora, y, por lo tanto, sin lugar a dudas, dentro del área que corresponde con esta cordillera.

En lo que va de este primer capítulo se ha querido constatar que el territorio 

concesionado para la extracción minera, constituye un hábitat único, no solo por la presencia 

de asentamientos históricos del pueblo shuar, sino también por la riqueza de su composición 

geológica, de su fauna y su flora, así como también de su capacidad de brindar innumerables 

servicios ecosistémicos, como la producción de agua. Un dato relevante para entender el

20 Concesiones del 2010 que no han variado significativamente hasta la actualidad. ARCOM, Catastro Minero, 
2010
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impacto que generaría la extracción minera en este hábitat es el hecho de que el 90.4% de las 

concesiones mineras se encuentran en zonas de bosques primarios.

En el siguiente acápite, se intentará describir el conflicto entre diversos usos potenciales 

del territorio. No hay un falso dilema como se ha mencionado desde el discurso oficial. En 

realidad, como veremos el despliegue del proyecto es incompatible con otras opciones de uso21.

La naturaleza del proyecto minero en la C ordillera del Cóndor

Una vez que se ha revisado el contexto geográfico, administrativo-político, biológico y 

poblacional de la Cordillera del Cóndor, en este acápite se describe la naturaleza de la 

intervención económica que se articula en el primer proyecto de minería industrial a gran escala 

en el país. Primero es necesario desentrañar el carácter contradictorio de este nuevo modelo de 

economía vinculada a la industria minera de gran escala, para luego comprender qué tipo de 

antagonismos o campo de relaciones subjetivas emergen de dicho modelo.

El presente trabajo de investigación plantea, a partir de la premisa de que el concepto 

de hegemonía no está desvinculado de las condiciones materiales de reproducción de la 

sociedad, que este proyecto minero industrial está desarrollando un nuevo modo de 

acumulación del capital, provocando no solo profundos cambios en la subjetividad política del 

pueblo shuar, sino que además estaría poniendo en grave riesgo la supervivencia material y 

cultural de esta población.

Para sustentar esta tesis se utilizarán algunas categorías analíticas de la crítica a la 

economía política y la crítica ecológica a la economía clásica. Estas dos entradas del 

pensamiento de la economía crítica son fundamentales para entender el conflicto que se genera 

en la Cordillera del Cóndor, algo que ha sido soslayado por una visión tradicional de la 

economía ortodoxa.

El proyecto de minería industrial a gran escala puede comprenderse en términos 

generales como un proceso de acumulación por la vía de la desposesión. En la actualidad se 

desarrolla una tesis doctoral en la Cordillera del Cóndor aplicando este concepto. (Báez, 2015). 

En la literatura sobre los procesos de minería industrial a gran escala, este concepto ha sido

21 Para profundizar esta reflexión se puede revisar el reciente trabajo de Larrea, et.al quien realiza un estudio de 
alternativas económicas para la región de Intag, en parte sobre la base de las proyecciones del proyecto Mirador, 
confirmando la tesis de la incompatibilidad de proyectos turísticos con emprendimientos de minería industrial a 
gran escala (Larrea et. al;2015)

33



utilizado por varios estudios en Latinoamérica: Galafassi (2008,2010), Sabatella (2010) y varios 

adicionales, citados por Sacher (2014): Machado Aráoz (2011), Weber y Gordon ( ) y en África, 

Ayelazuno (2011), entre otros.

Esta forma de acumulación del capital, dentro del marco del discurso marxista, aparece 

definido, en primer lugar, como una fuente de acumulación originaria del sistema capitalista

en Europa, vinculada con la conquista del continente americano o con el cercamiento de los
22comunes .

Ahora bien es también una categoría que no solo explica los orígenes del nacimiento del 

capitalismo, sino que puede explicar nuevas formas de acumulación del capital; Rosa 

Luxemburgo, lo recupera de Marx, no como algo esporádico y ubicado en el origen de este 

nuevo modo de producción sino como algo recurrente y como otra forma de acumulación 

complementaria a la principal forma de acumulación del capital relacionada con la extracción 

de plusvalía. (Gallafassi, 2008; Sacher, 2014)

Finalmente, David Harvey en el Nuevo Imperialismo lo reactualiza, lo bautiza como 

acumulación por desposesión, y lo despliega como categoría analítica para comprender las 

formas de despojo vinculadas con el momento neoliberal

La mercantilización y privatización de las tierras y la expulsión por fuerza de 
las poblaciones campesinas; la conversión de varios tipos de derecho de 
propiedad (comunal, colectiva, estatal etc.) en derechos de propiedad privada 
exclusivos; la supresión del acceso a bienes comunales; la mercantilización 
de la fuerza de trabajo y la supresión de formas alternativas (indígenas) de 
producción y consumo; los procesos coloniales, neocoloniales e imperiales 
de apropiación de bienes (incluido los recursos naturales); la monetización 
del intercambio y los impuestos, en particular sobre la tierra; la trata de 
esclavos; y la usura, la deuda nacional y más recientemente el sistema de 
crédito (Harvey, 2004: 116 citado por Sacher, 2014: 105)

Es así como en la actualidad es un concepto utilizado por varios autores para explicar cómo

países del tercer mundo en este momento de expansión capitalista se vuelven nuevamente

proveedores de materias primas, sobre la base de la exclusión, y la desposesión. Y esta es la

base de uno de los conflictos contemporáneos que se vive en A. Latina, en Ecuador y varios

países vecinos, así como la base del conflicto que se está viviendo en la Cordillera del Cóndor. 22

22 Proceso de acumulación sobre la base de la privatización de las tierras comunales, estudiado por Marx en 
Inglaterra (Sacher;2015)
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Ahora bien un argumento simultáneo proveniente del propio discurso crítico de Marx, 

tienen que ver con la forma a través de la cual las relaciones mercantiles, y nosotros podríamos 

agregar estas formas particulares de acumulación por la vía de la desposesión - donde el 

mineral bajo la tierra se convierte en fetiche mercancía - producirían al mismo tiempo que una 

dominación económica, una sujeción o dominación subjetiva. Las relaciones mercantiles en el 

sistema capitalista están permanentemente afectando la dimensión política de los seres humanos 

a nivel individual como colectivo.

Lukács (1970) plantea el lugar central de la cuestión de la mercancía dentro del sistema 

capitalista: “La cuestión de la mercancía es la cuestión central, que organiza a todas las demás 

en la sociedad moderna. La estructura de relación mercantil es aquí el paradigma de todas las 

formas de objetividad y de las correspondientes formas de subjetividad.” (Ibid: 110)

En ese nivel es fundamental el rescate de las categorías marxistas de fetichización y 

cosificación, que Lukács (1970), Eagelton (1997), Echeverría (2011), Kohan (2004) las ubican 

en el núcleo del pensamiento marxista, y que serán fundamentales para comprender el contexto 

que relataremos como parte de la constitución de hegemonía, al crear -objetivamente - un 

mundo fetichizado. Bolívar Echeverría lo expone de la siguiente manera:

Los objetos mercantiles, propios de la vida social moderna -incluido el objeto fuerza 
de trabajo que reside en la persona humana, dice Marx, de igual manera que los 
instrumentos mágicos de la técnica arcaica, poseen un doble estrato presencia, 
objetividad o vigencia social; son objetos “ místicos” que fusionan lo profano con lo 
sagrado; que tienen un “cuerpo” y un “alma”. El cuerpo corriente o profano de los 
objetos mercantiles está constituido por su objetividad “natural”, en tanto que bienes 
producidos es su presencia o vigencia o como resultado del trabajo humano y como 
condiciones del disfrute humano (- valor de uso). El alma milagrosa o sagrada de la 
mercancía, su objetividad “puramente social”, consiste en su intercambiabilidad o 
valor de cambio en su presencia como porciones de sustancia valiosa que los capacita 
para ser cedidos unos a cambio de otro. Esta segunda objetividad del objeto mercantil 
puede ser llamada “milagrosa”, dice Marx, porque es virtud de ella que acontece el 
“milagro” de la socialización entre los individuos modernos o propietarios privados 
(Echeverría, 2011: 509).

Siguiendo este argumento podemos decir que los minerales que se encuentran en la entraña de 

la cordillera se convierten en fetiches, con esta doble condición, cuyo valor monetario produce 

el “milagro” de llevar a cabo un proceso de extracción, e intercambio que como veremos en el 

siguiente acápite termina por subsumir bajo la lógica de la acumulación del valor, la dimensión 

social, política, cultural, y ambiental de la realidad.

Los autores marxistas plantean que hay una subsunción de la naturaleza por la lógica 

del capital, a través de la cual se da una apropiación de formas y medios de vida igual a la que
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se da en la relación capital trabajo, a través de la cual el capital se apropia de una parte del 

trabajo del obrero, específicamente de la plusvalía, así mismo el capital se apropia de la 

naturaleza, la reduce a recurso apropiable, de uso intensivo y extensivo, se apropia de 

territorios ocupados, donde campesinos e indígenas han vivido a lo largo de sus vidas. Sabatella, 

lo plantea de esta manera:

Si dentro de la teoría marxista tradicional se instituye el concepto de subsunción real 
del trabajo al capital, desde ahí podemos proyectar a la naturaleza como otra esfera 
que es subsumida por la lógica de reproducción del capital. La naturaleza es 
cosificada, desnaturalizada de su complejidad ecológica, y convertida en materia 
prima de un proceso económico (Sabatella, 2008:3).

Terminaremos con el concepto de cosificación que conjuntamente con el de la fetichización de

la mercancía, son los aspectos nucleares de la propuesta marxista, según los autores referidos

para comprender el capitalismo.

Junto al concepto de “fetichismo mercantil” introduce Marx el concepto de cosificación 

(o enajenación). Este concepto le permite a Marx describir el carácter peculiar de esa sociedad 

puesto por el mundo de los fetiches mercantiles, desentrañar la forma de esa reproducción 

política de la sociedad.

Cosificación significa para Marx la sustitución de los nexos de interioridad entre los 
individuos sociales por nexos de exterioridad. En la medida en que sus relaciones 
son el reflejo de la “sociedad cósica” que impera en el mundo de los fetiches 
mercantiles, los individuos sociales no viven en hacerse recíproco, un actuar 
directamente los unos sobre los otros sino que todos ellos viven un ser hechos por 
una entidad ajena, que los impele desde afuera, desde las cosas, a entrar en contacto 
entre sí. Esta entidad ajena, la circulación de las mercancías, que orienta la vida de 
la sociedad y la marcha de la historia “a espaldas” de los individuos sociales, entra a 
sustituir al sujeto social concreto; actúa como una “voluntad” mecánica y automática 
cuyas “decisiones” carecen de necesidades por cuenta no obedecen a un proyecto 
subjetivo pues sólo representa el encuentro e igualación casual o fortuita de la 
infinidad de voluntades individuales enclaustradas en el círculo estrecho de sus 
intereses privados (Echeverría, 2011: 510).

Este tipo de proyectos despoja de la dimensión política a los seres humanos. Y por otro lado 

es un proyecto que implica necesariamente la proletarización de los sujetos shuar, con lo que 

ocurre un nuevo proceso de despojo de su subjetividad, al verse obligados a insertarse de 

manera agresiva dentro del marco de unas relaciones mercantiles, donde estarían abocados a 

vender su fuerza de trabajo.

A continuación se presentará brevemente la naturaleza del proyecto minero en la 

Cordillera del Cóndor, siguiendo el modelo de Flujo - Fondo, desarrollado por Georgescu 

Roegen y adaptado para estudiar la anatomía de los conflictos distributivos de la minería 

industrial por Marcher et al (2013). Este abordaje nos permitirá comprender si se quiere
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ontológicamente el tipo de dilema que implica la minería al tener necesariamente que convertir 

un fondo en un flujo.

Finalizaremos con una breve reflexión de cómo esta contribución de la economía 

ecológica, puede llevarnos a la crítica de la economía política marxista, y entender desde esta 

perspectiva lo que significaría en términos gramscianos uno de los elementos constructores de 

la hegemonía: la creación objetiva de un mundo fetichizado, que tendrá como veremos 

profundas implicaciones sobre la subjetividad política de los shuar.

El distrito minero energético

Habría que empezar diciendo que la minería industrial que se pretende implementar en la 

Cordillera del Cóndor, desplazará inevitablemente las formas actuales de uso y 

aprovechamiento que los actores locales hacen de dicho espacio, como lo han planteado 

innumerables estudios (Sacher, 2014). En realidad como lo sintetiza Sacher, la actividad minera 

a gran escala, es una de las actividades más perturbadoras del planeta.

El despliegue de un proyecto mega minero moderno implica transformaciones y 
destrucciones materiales e inmateriales de gran magnitud. Se producen diversas 
formas de contaminación crónica y accidental del aire, suelo y agua, por nombrar 
algunas,, además de contaminación por ruido, que genera transformaciones e 
impactos negativos sustanciales sobre el equilibrio de los ecosistemas y la 
biodiversidad, así como en la salud pública en general; además se afectan las 
actividades productivas (en particular agro-pastorales), se incide en la inequidad de 
género y se alteran las formas sociales y culturales en general, que derivan en la 
desorganización social de comunidades, tensiones intracomunidad y familiares, 
además se provoca corrupción, inacción, especulación de tierra, etc. (Sacher,2014:
103).23

En la base de este conflicto, siguiendo el modelo flujo fondo, (Macher et al, 2013) habría una 

contradicción entre los objetivos y las estructuras asociadas de la agricultura, ganadería, las 

prácticas de caza, recolección, y pesca y a las muchas posibles formas de reproducción de la 

economía y la vida de la población shuar, y la minería industrial, con sus limitadas opciones 

de futuro, si se quiere, es una actividad que generará nuevas formas de acumulación capitalista, 

sobre la base del despojo.

Para los campesinos y sobre todo para la población shuar, la tierra significa territorio, 

es decir hábitat para su supervivencia, así como para la de sus seres sagrados como Arutam; de

23 Sobre la base de una amplia revisión bibliográfica. Ver artículo
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esta manera suelo, agua, acuíferos, rocas, son parte fundamental de su reproducción material y 

simbólica. (Garra, 2012)

De acuerdo a la teoría que estamos siguiendo la base material que garantiza estos 

procesos forma una unidad que la denomina fondo, que puede ser denominada Montaña, o 

Cordillera. (Macher, et al, 2013)

Mientras que para la minera esta Montaña - Cordillera es una Correa de Cobre, como 

la definen; es decir un flujo de entrada destinado a transformarse en minerales concentrados y 

basura.

La misma Montaña -  Cordillera, tiene para las poblaciones que viven en ese territorio 

otra significación material principalmente y de ahí simbólica, incluso religiosa; en el análisis 

que se utiliza para el caso cajarmquino (Marcher et. al, 2013) habla de la actividad ganadera 

únicamente, sin embargo las actividades vinculadas con la montaña de este territorio de la 

Cordillera del Cóndor son muchísimo más ricas, y diversas, precisamente por la presencia de 

los shuar quienes en función de su condición cultural particular tiene una relación de mutua 

dependencia con el bosque. En el siguiente capítulo y en el capítulo cuarto desarrollaré con 

mayor extensión la concepción shuar sobre la montaña, en tanto fondo. En esos pasajes me 

permitiré utilizar las entrevistas realizadas para dar cuenta de esta dimensión simbólica y 

económica que tiene para los shuar su territorio.

En las líneas que siguen vamos a mirar brevemente bajo este modelo de fondo y flujo, 

lo que la minería industrial a gran escala implica, para el caso particular de la Cordillera del 

Cóndor. He ahí la base para confirmar el carácter excluyente que existiría con el despliegue de 

la minería industrial. Veamos en detalle.

Nos basaremos en la información sobre los estudios de impacto ambiental que se 

generaron en el 200524, en el 2010 y en algunas proyecciones sobre la información que la misma 

empresa promociona en su sitio web25. Para una mayor profundidad del análisis ver estudio de 

Diagnóstico Estratégico Minero; Consejo provincial de ZCH (GPZCH, 2011).

Por otro lado tenemos importantes proyecciones económicas y otras de tipo social, y 

ambiental, basadas precisamente en los EIA del proyecto Mirador, elaborador por Larrea et.al

24 Se utiliza ellos, ya que visibilizan elementos que luego no son visibilizados por siguientes estudios de impacto 
ambiental como el del 2010 de Walsh, al que hace referencia el estudio de Larrea, Carlos. Et. Al; 2015

25 En su página web, http://www.corriente.com/copper assets/copper assets.php, presentan el que sería su 
principal activo: la Correa de Cobre.
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2015, que nos permitirá sustentar la idea de que un adecuado balance entre pérdidas y 

ganancias, incluyendo una amplia diversidad de variables, sociales, ambientales, culturales, 

además de las económicas, debería realizarse para este tipo de emprendimientos. A breves 

rasgos la minería industrial no es la mejor opción necesariamente.

En términos generales miraremos por un lado la expectativa de ingresos fiscales que se 

tendría con este proyecto, así como con una proyección para 10 proyectos similares y por otro 

lado el despliegue de materiales y territorio que un proyecto como mirador implica, para dar 

cuenta de una destrucción masiva de la cordillera del cóndor, con todo lo que esto implica para 

las dimensiones, sociales, económicas, culturales, ambientales que el territorio sostiene.

La montaña, como flujo

El presidente Correa personalmente desde el año 2008, hasta la actualidad ha promovido el 

impulso del proyecto minero en la provincia de Zamora Chinchipe y en el país. Entre sus 

principales argumentos podemos mencionar dos: primero, el efecto sobre el crecimiento 

económico del país y de la provincia de Zamora Chinchipe. Según sus palabras, la provincia se 

ubicaría al menos entre las tres provincias más ricas del país, porque su Pib per cápita crecería 

exponencialmente. Y por otro lado la generación de empleo. (Radio Amazonas, 26/04/2011)

Veamos una breve aproximación a los ingresos y al empleo proyectado: a) el Pib, proxi 

de desarrollo.

El discurso del presidente nos permite entrar de lleno en la crítica marxista de la economía 

política, cuando se afirma desde la política liberal que el bienestar de la población se asocia a 

la variable ingresos en crecimiento. Esto aplica, para los Estados, para las empresas, para los 

individuos: todos tienen una racionalidad fundada en el cálculo (Lukács, 1970). Esta es la 

realidad capitalista. El liberalismo sobre la base de esa comprensión construye una 

interpretación positivista de la realidad. Sus marcos analíticos y teóricos empiezan a 

comprender la realidad desde una perspectiva calculista. Cuando Correa habla del crecimiento 

del Pib per cápita por supuesto que dice una verdad, pero sobre la base de un marco 

interpretativo fundado en el cálculo racional, en la racionalidad económica, que ha fundado 

precisamente el indicador - Pib per cápita -  como un indicador de crecimiento colectivo, 

individual. A través de esta apartado - demostraremos que el balance es contrario a los anuncios 

presidenciales. La riqueza no viene, sino la riqueza se va.
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El esquema que a nivel de discurso propone el proyecto del GRC para promocionar la 

minería, es sobre todo congruente con el marco político filosófico liberal. A continuación, no 

nos ocuparemos del efecto de la inversión en el PIB26, sino en los ingresos efectivos que el fisco 

podrá obtener como producto de impuestos, regalías y demás ingresos que se podría obtener 

dada la legislación minera y tributaria del país.

Según el estudio de Larrea et. al, los ingresos fiscales en valor actual neto, calculados sobre 

la base de la legislación minera y tributaria vigente en país27 y el contrato minero firmado entre 

ECSA y el Gobierno Nacional28, así como lo que establece el COOTAD para el cobro de ciertas 

tasas e impuestos locales, tales como el impuesto sobre los activos fijos, y el impuesto rústico 

predial, en el mejor de los casos, sobre la base de un escenario optimista, será alrededor de 356 

millones de usd, distribuidos de la siguiente manera

• Ingreso fiscal nacional: 193’930.000 usd

• Ingreso fiscal local máximo disponible: 162’430.000 usd

Los resultados que quedan de esta operación primario exportadora, que vuelve a situar al 

país dentro del sistema mundo como proveedor de materia prima barata, dentro del marco de 

términos de intercambio ecológicos y económicos desiguales, como demostraremos, son 

claramente desalentadoras.

El estudio en mención hace el cálculo para diez proyectos de esta naturaleza, con lo que 

obtiene la cantidad de 3560 millones de dólares, cifra que no representa ni el 11% de los

26 Aspecto sobre el cual hay más que un interrogante. Son conocidas las cifras del Pib minero en el mundo, como 
por ejemplo en Canadá, que no representa ni el 1% del Pib Nacional (Sacher y Acosta; 2011) “¿Puede ser 
sustentable la minería?” Por otro lado es evidente que la economía nacional, cuya proxi por excelencia es el Pib, 
permitiría efectivamente que el Pib per cápita en Zamora crezca hacia cifras que la ubiquen como tercera provincia 
más rica. Si es así, aquí lo que se está confirmando es la suerte de discurso positivista liberal, que diciendo una 
verdad, dice una gran mentira. Sabemos muy bien que el Pib per cápita, puede subir si la empresa minera establece 
su domicilio en Zamora y ahí tributa, y realiza las inversiones del caso. Este solo hecho podría según las cuentas 
nacionales, inscribir a Zamora Chinchipe, como una provincia prospera. Sin embargo más del 70% de la inversión 
minera se realiza fuera del país, y gran parte del restante, se lo canaliza a través de compras y servicios contratados 
en las ciudades, y se conoce que los chinos vienen con todo, para evitar comprar lo nacional. En ese contexto que 
suba el Pib provincial, no significa una prosperidad económica como la que se proyecta. Efectivamente habrán 
industrias y servicios que tengan un impulso (restaurantes, hoteles, prostíbulos), sin embargo es muy conocido el 
caso de las mineras, como de economías de enclave.

27 Regalías repartidas según una proporción 40% - 60% para el gobierno central y local respectivamente; 12% iva, 
22% de impuesto a la renta; patente de conservación.

28 Según el contrato minero, el porcentaje de regalía varía en función del precio del metal: de esta manera tenemos 
una regalía de 6% si el precio es igual o menor a 4 usd/libra, 7% si el precio se sitúa entre más de 4 y hasta 5,5 
usd/libra y 8% si el precio sube por encima de 5,5 usd/libra.
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ingresos fiscales en valor presente proveniente de toda la producción petrolera esperada por 

parte del país dadas sus reservas probadas. (Larrea et.al, 2015:104)

b) Empleo:

Según la página web del ministerio de Minas el empleo que generarán los dos proyectos 

estratégicos son los siguientes:

Tabla No.2 Proyección de Empleo para  dos proyectos estratégicos en la C orrea de Cobre

Mirador29 San Carlos Panantza30

Trabajo 887 empleos directos en 

operación

150 empleos directos

10.382 empleos directos e 

indirectos en la etapa de la 

construcción de la mina

Fuente: Ministerio de Minas; http://www.mineria.gob.ec

Según la información del Gobierno Nacional se esperaría generar 10.382 empleos entre directos 

e indirecto, durante la fase de construcción. Con lo que según el ministerio de minas el proyecto 

mirador, podría cubrir con las demandas de trabajo de aproximadamente el 30% de la pea de la 

provincia31. Por otro lado durante la operación los empleos directos será de alrededor de 817 

empleos.

Frente a esta información oficial, habría que decir que las cifras de trabajo son 

escandalosamente exageradas para el caso de Mirador. Las hemos comparado con los datos del 

Estudio Ambiental para la fase de explotación del proyecto Mirador del año 2010. Según el 

estudio en mención, durante la fase de construcción, estimada en 21 meses se estima la 

generación de un promedio de 377 plazas mensuales. El mes que se requiere más empleo, 

ocupará solo 728 personas y el mes que menos trabajo requiere, utilizará tan solo 42 personas.

29 Información del Ministerio de Minas:

30 Información del Ministerio de Minas: http://www.mineria.gob.ec/san-carlos-panantza/

31 Según el Censo de Población y Vivienda del año 2010, la PEA de la provincia es de 36248 personas.
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Según el estudio de impacto ambiental la generación de empleos indirectos será de alrededor 

de 2700 personas. (Walsh, 2010: 91 )32

Con las cifras del ministerio de Minas, se estaría al menos triplicando las cifras durante 

la fase de construcción, que será relativamente corta -  menos de dos años. En operación las 

cifras se estarían duplicando.

Está estudiado mundialmente como la minería a gran escala, con su tecnología de punta, 

es intensiva en capital, y no es generadora de trabajo. La minería artesanal, que pobló a 

Nambija, con más de 15000 personas, no es el caso; la minería a gran escala genera más allá de 

los picos, de una explotación que durará 30 años, más de 377 plazas mensuales, cuyo impacto 

en Tundayme y posiblemente el Pangui puede ser importante, pero no a nivel provincial ni peor 

a nivel nacional.

Cómo comprendemos esta variable de empleo, como todo lo relacionado con este flujo, 

durará mientras dure la vida útil del proyecto.

Esta tesis se sustenta por otro lado en una extensa literatura que se refiere precisamente 

a la economía de enclave, como una economía incapaz de generar encadenamientos: estas 

industrias, si son primario exportadoras, venden materia, prima, por ende el encadenamiento 

hacia adelante no existe: el principal producto de la extracción de minerales no es ni siquiera el 

mineral refinado, sino el concentrado de minerales que serán exportados a la china. Por otro 

lado su encadenamiento hacia atrás es mínimo, porque es el proyecto minero es intensivo en 

tecnología. Acá el capital tecnológico es el que comanda la ejecución del proyecto.

Ahora veamos, a) los desperdicios del Proyecto Mirador -  la punta del ovillo del distrito 

de cobre y, b) sus impactos proyectado.

Este proyecto tiene por un lado un despliegue material concreto en el territorio, que 

incluye entre otras cosas, la mina a cielo abierto, las escombreras, las relaveras, plantas de 

transporte, área de máquinas, etc. El proyecto tendría una superficie de intervención directa de 

648 has. (Terrambiente, 200733)

32 Estudio de Impacto Ambiental para la fase de Explotación a Cielo Abierto del Proyecto Minero Mirador, 
WALSH ENVIRONMENTAL SCIENTISTS AND ENGINEERS; Noviembre del 2010

33 Fuente: Terrambiente Co. Ltda. - Ecuacorrientes S.A. 2007. A lc a n c e  a l  E IA A ;  E s tu d io  d e  Im p a c to  A m b ie n ta l  
A m p lia to r io ; 2007
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Adicionalmente el proyecto habla de impactos directos e indirectos. Ahí establece con 

claridad que al menos 2235 has de bosque estarían afectadas directamente y más de 3900 has 

indirectamente (Ibid). Habría impactos irreversibles en la fuente, localizados, entre los más 

importantes, son los sitios arqueológicos, los más de 220 fuentes de agua afectados34 35, los 

desplazamientos forzados que implica.

• El EIA establece que cerca de 20.000 ha del terreno presentan una alta sensibilidad para 

la generación de impactos arqueológicos. En los sitios del cráter y de las piscinas de 

desechos en particular, las prospecciones arqueológicas han evidenciado la presencia de 

vestigios culturales expuestos a una destrucción irreversible.

• Según el propio EIA, con respecto al impacto sobre los cuerpos hídricos dice: “El mayor 

impacto en la calidad de aguas durante la operación provendrá del depósito de relaves 

y de escombreras, debido al incremento de sólidos en suspensión y la potencial 

producción de Drenaje Acido de Roca35. Para ambos se construirán canales 

perimetrales de desviación de las aguas superficiales; sin embargo, el agua caída sobre 

el tajo y las escom breras y la que no sea captada por los canales de desvío se 

contam inará con drenaje ácido de la roca y con sólidos en suspensión. . . ” 

(Terrambiente (Eco005-22), 2007:8)

En relación a la proyección de estos impactos, habría que decir el proyecto Mirador es apenas la 

punta del ovillo del distrito proyectado:

• Hasta el 2014, la empresa había realizado más de 1000 perforaciones, en el que sería el 

yacimiento Mirador Norte, a menos de dos kilómetros en línea recta del que sería el 

depósito Mirador36.

• El nuevo depósito para el cual no existen estudios de impacto ambiental, llamado Mirador 

Norte, que si lo anuncia la empresa China en su página web, podrá ser explotado sin 

modificar el beneficioso contrato firmado entre la empresa china y el Estado; este nuevo

34 Informe de contraloría;

35 El azufre es el elemento responsable por el d re n a je  á c id o  d e  m in a , unos de los problemas ambientales más 
destructivos relacionado a la minería a cielo abierto- y el más difícil de controlar. El drenaje ácido de mina 
catastróficamente contamina el recurso agua. Esto ocurre cuando el azufre acidifica el agua de lluvia o de los ríos. 
El agua ácida extrae metales pesados de los materiales con los cuales entra en contacto, y es un proceso que inicia 
con la explotación minera pero que no termina con ella, y puede durar siglos o, incluso en algunos casos, m ile s  
d e  a ñ o s* . Z o rr illa , C a r lo s;  2 0 0 7

36 Entrevista a José Tendetza quien iba a denunciar en Lima, en la cumbre de los pueblos y en el tribunal ético de 
los derechos de la naturaleza, la forma como estaba operando la minera sin ningún tipo de información a la 
población local.
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yacimiento bien podría ser parte de los beneficios de la empresa, que no solos explotará 

cobre, oro y plata, minerales sobre los que se hace la pre factibilidad de la mina Mirador, 

sino TODOS los recursos minerales que el concesionario encuentre en las más de 5000 

has mineras37.

• 60 Km al norte el gobierno tiene dos proyectos estratégicos adicionales con la misma 

empresa (Corrientes Resources) que sin embargo utiliza otra personería jurídica de 

manera estratégica; de otro modo con el contrato Mirador (a cargo de ECSA), debía 

devolver el resto de concesiones al Estado. Sin embargo con otra personería jurídica 

(EXSA), piensa explotar los yacimientos de San Carlos y Panantza, con el doble de 

potencialidad minera que Mirador.

• Ahora bien, la empresa china, anuncia que entre estos cuatro yacimientos la empresa 

podría desarrollar al menos 6 sitios de prospección con altas probabilidades; y 

funcionarios chinos han hablado de hasta de15 yacimientos adicionales.

• En definitiva, en la correa de cobre, se pensaría abrir al menos 10 yacimientos mineros, 

cuya afectación general implicará proyectar los escombros de la mina Mirador por al 

menos diez veces.

• Es decir podría afectar de manera irreversible alrededor de 40.00038 has de bosque 

húmedo tropical de manera indirecta y 23300 has de manera directa; este es un territorio 

fundamental para la reproducción social y cultural de al menos 10.000 personas shuar y 

población mestiza en las inmediaciones de esta parte de la Cordillera del Cóndor. Sin 

contar con ello las afectaciones a las fuentes de agua, al paisaje en su conjunto, a los 

desplazamientos forzados.

Con ello, se afectará directamente uno de los sitios más mega diversos del país: la 

Cordillera del Cóndor y se interrumpirá definitiva e irreversiblemente los ciclos de recreación 

de la vida y el ciclo hídrico de esta parte alta de la Cuenca Amazónica;

Finalmente, el proyecto incluye la constitución de un distrito energético, con un complejo 

de más de 6000 megavatios, tema oculto para la población shuar, que sin embargo se anuncia a 

nivel nacional y en otras provincias para dar cuenta de las inversiones en curso, sin embargo para 

este caso la constitución de un complejo hidroeléctrico de esta envergadura, afectará 

irreversiblemente los territorios y los ciclos hídricos de los ríos Santiago y Zamora,

37 Ver Contrato Minero de Explotación, Cláusula 5.1 Objeto del Contrato.

38 600 has de intervención directa y 3900 has de afectación indirecta, multiplicados por 10.
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respectivamente. En la actualidad, con trampas y sin proceso de consulta se pretende aprobar la 

realización de los estudios para la primera represa de 800 MW.

Balance

Para finalizar este breve recorrido, quisiéramos comparar estos 357 millones de usd, que se 

obtendría como valor actual neto del proyecto, con las estimaciones que para proyectos 

similares se ha hecho sobre los costos de remediación de los pasivos ambientales generados por 

este tipo de emprendimiento.

Según el estudio de Larrea et. al. (2013), recogiendo información de Kupiers (2003), las 

estimaciones de pasivos no cubiertos - en valor presente - por parte de las 10 minas de mayor 

impacto en Estados Unidos, varía entre 1316 millones de usd y 250 millones de usd, con lo que 

podemos brevemente sacara conclusiones sobre la pertinencia del proyecto. Considerando las 

estimaciones más bajas, para la Mina de Tyrone, los ingresos netos del proyecto Mirador 

bajarían a 100 millones de usd, considerando una vida útil de 17 años. Por otro lado Sacher y 

Acosta (2012), hacen la siguiente aproximación:

Si la empresa CCRC-Tonguan llega a explotar el yacimiento de Mirador, generará al 

menos 326 millones de toneladas de desechos: ¡el equivalente de cuatro Panecillos! y una cifra 

comparable a la producción de desechos de la zona urbana de Guayaquil durante 405 años. El 

costo de remediación de tal cantidad de desechos puede ser astronómico: si tomamos en cuenta 

un costo de remediación prudente de US $ 10 la tonelada de desecho, el costo para Mirador 

sería de aproximadamente US $ 3.260 mil millones. (Sacher y Acosta, 2012)

Si consideramos este costo de remediación en valor presente, tenemos la enorme cifra 

de aproximadamente 1200 millones, lo que excedería en tres veces lo que se espera obtener de 

la misma por concepto de ingresos fiscales39. Un pésimo negocio, solo desde la perspectiva 

analítica económica.

La panorámica completa, incluso siguiendo varios instrumentos de valoración 

económica, que no deja de utilizar un episteme que pretende valorar todo en términos monetarios, 

en una clara perspectiva de análisis costo beneficio, incluiría la cuantificación de los valores uso, 

de opción, de cuasi opción, valores de existencia, entre otros aspectos, cuya consideración 

ratificaría la inviabilidad económica del proyecto minero.

39 Considerando los mismos 17 años de vida útil y una tasa de descuento de 6%
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Por otro lado, una contabilidad biofísica en detalle, como la que se ha desarrollado en 

términos aproximativos en este acápite que hace referencia a las afectaciones en fuentes de 

agua, biodiversidad, bosques, desechos generados, podría contribuir a realizar un análisis 

multicriterial que permita determinar las mejores opciones de futuro para la Cordillera del 

Cóndor, ahora sujeto de derechos, para la población shuar y para el país en su conjunto. Sin 

embargo, si revisamos los criterios de decisión para emprender esta actividad, se constata que 

no se realizó ni siquiera un análisis costo beneficio, peor un análisis multicriterial40.

Sin haber entrado en un análisis costo beneficio ni en un análisis multicriterial en detalle, 

la información procesada arroja conclusiones definitivas: vemos que los ingresos fiscales 

provenientes de esta actividad, en el mejor de los casos, podrían cubrir los costos ambientales y 

pasivos generados, sin considerar los efectos irreversibles que un emprendimiento como estos 

puede generar, en flora, fauna, agua y cultura.

En ese sentido, la principal conclusión del análisis en conjunto de este acápite, es que de 

darse la explotación de los minerales, habría una incompatibilidad en el despliegue de diferentes 

usos del territorio. Se ha recurrido al análisis flujo fondo para plantear que la montaña no puede, 

bajo el tipo de tecnología minera, ser al mismo tiempo un fondo, como lo ha sido hasta el 

momento, y un flujo, como pretende ser visto por la impronta minera. Valoradas 

cualitativamente las variables, se puede asegurar que el conjunto de afectaciones serán asumidas 

principalmente por la población shuar quien sufrirá consecuencias irreversibles, entre ellas el 

desplazamiento forzoso.

Luego de este análisis podemos afirmar que la opción económica que impulsa el GRC 

es por un lado un mal negocio en términos monetarios, y por otro lado, generará tal nivel de 

intervención que modificará radicalmente la realidad, donde la población no podrá seguir 

desarrollándose como lo había Estado realizando hasta ese momento porque, en definitiva, la 

montaña- sustento, será expoliada hasta su extinción.

Para los shuar su territorio, como veremos en los siguientes capítulos, es su historia, su 

memoria, su lucha, su organización. El territorio es su espacio de reproducción social. Este 

espacio en su conjunto estaría amenazado, por una lógica ajena a la suya, construida apelando 

a lo nacional, sin embargo con tecnología extranjera, con empresas extranjeras, con control

40 Entrevista personal con Fander Falconí -2008 - Secretario Nacional de Planificación
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geopolítico extranjero. Un caso muy similar al patrón colonizador que describe Whitten, sin 

embargo, como se ha dicho, con una dimensión de afectación regional.

Por otro lado, este proyecto que apela al desarrollo, al crecimiento económico, se 

sostiene en un discurso liberal capitalista, para impulsar un proyecto que fetichiza la mercancía, 

y con ello reifica de facto las relaciones sociales con la naturaleza. Un claro ejemplo de la 

producción objetivamente condicionada de un mundo fetichizado, como se recordará, una de 

las formas fundamentales desde donde emerge la construcción de la hegemonía.

Visto desde esta perspectiva la hegemonía de este proceso de acumulación por la vía del 

despojo se construye sobre la base de este y otros emprendimientos mineros, que avanzan 

progresivamente, como veremos en el siguiente acápite y que se consolida sobre la base de un 

marco legal que facilita la usurpación de territorios; esta base material es la que está 

construyendo determinados tipos de subjetividades.

Es así como veremos en los siguientes capítulos, como como los “productos positivos” 

de convertir a la montaña en flujo, esto es empleo e ingresos, forman parte central de los 

argumentos para afirmar la decisión de la FESH de apoyar el proyecto minero. Estos actores 

ven a la montaña como flujo, de la que saldrán - al menos, son las expectativas - beneficiados, 

monetariamente y por la activación de empleo para sus socios.

Sin embargo también podremos ver como la montaña -  cordillera sigue siendo 

concebida y utilizada como fondo por los dirigentes entrevistados de las organizaciones 

opuestas a la minería; será entonces estas dos diferentes aproximaciones las que determinen la 

disputa de hegemonía al interior de la representación política shuar, tema que lo desarrollaremos 

en extenso en los dos últimos capítulos.

El Gobierno de la Revolución C iudadana. Una form a de Revolución Pasiva

Consideraciones teóricas

A través de este segundo apartado de contexto pretendo discutir el carácter del proyecto político 

económico del gobierno de Correa, poniendo énfasis en el tratamiento que dicho proyecto 

político ha dado a la política minera.

Existe una larga tradición de autores que han analizado a los gobiernos progresistas del 

continente siguiendo una matriz interpretativa similar con la que estos mismos autores y otros 

han analizado los gobiernos “nacional populares”, o “populistas” que emergen durante el siglo
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xx en varios países latinoamericanos, como respuesta a la crisis de los Estados oligárquicos 

(Svampa, 2011; Pomar, 2011; Modonessi, 2012; Laclau, 2009).

Portantiero, en su texto Gramsci en clave latinoamericana, plantea la siguiente tesis:

La voluntad nacional popular en A. Latina como fuerza impulsora de la 
transformación de una sociedad, estuvo en A.Latina, oscilando entre lo nacional 
popular y el socialismo. En América Latina, lo nacional popular no coincidió con el 
socialismo, sino con la aparición de la alternativa populista, que capturaron “ese 
espacio de identidad política con un discurso organicista y estatalista”. Es decir 
elaboraron desde arriba lo nacional popular articulando políticas de masas con 
centralidad estatal” (Portantiero, 1981: 154)

Es esta concepción organicista, que podría rastrearse en todos los populismo realmente 

existentes, la que hace que los antagonismos populares contra la opresión se desvíen hacia una 

recomposición del principio nacional-estatal que organiza desde arriba a "la comunidad”, 

enalteciendo la semejanza sobre la diferencia, la unanimidad sobre el disenso.

Massimo Modonesi (2012), plantea la tesis de que los gobiernos progresistas41 que han 

emergido en el continente luego de la impronta neoliberal podrían ser leídos e interpretados con 

parte del arsenal analítico gramsciano, relacionado con la categoría de revolución pasiva.

Voy a sostener que el GRC ha experimentado un alineamiento progresivo con la 

iniciativa del capital minero; y como tal puede vérselo como un proyecto político relacionado 

con la categoría de revolución pasiva. Esta no estaría caracterizada

...por un movimiento subversivo de las clases subalternas sino como conjunto de 
transformaciones objetivas que marcan una discontinuidad significativa y una 
estrategia de cambio orientada a garantizar la estabilidad de las relaciones 
fundamentales de dominación (Modonessi, 2012:142).

Más adelante Modonesi plantea con mayor claridad este aspecto: estos procesos “parece(n)

apuntar hacia la constitución de una forma de dominación basada en la capacidad de promover

reformas conservadoras maquilladas de transformaciones “revolucionarias” y de promover un

consenso pasivo de las clases dominadas” (Ibid: 143)

Es así como al igual que los gobiernos que emergen en el continente como respuesta a 

la crisis oligárquica del siglo XX, tales como los de Cárdenas en México o Perón en Argentina, 

los gobiernos progresistas del continente de la última década, corresponden con un período de 

transformación de las matrices económicas sociales y políticas de nuestros países, que 

corresponden con un período de crisis del momento neoliberal de la economía.

41 Desde Chávez, hasta Ollanta Humala, pasando por Mujica, Dilma Rouseff, Kirchner, Correa y Bachelet.
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Es una constante, tanto en los casos del siglo pasado como del actual, el hecho de que 

ocurren dentro del marco de unas condiciones sociales, económicas y políticas de crisis, que 

develan, entre otras cosas, el carácter dependiente de la economía latinoamericana al desarrollo 

capitalista mundial.

Según Pomar, América Latina ha Estado expuesta a una determinada forma de 

hegemonía de las metrópolis a lo largo de su historia. Donde la evolución de las economías del 

centro estaría condicionando las posibilidades de configuración de los gobiernos y modelo 

políticos y sociales de los países latinoamericanos. En la actualidad, plantea Pomar, la crisis de 

hegemonía mundial de EU, podría resolverse dentro del escenario internacional, lo que 

configuraría las condiciones de posibilidad de los gobiernos latinoamericanos. Las tres 

posibilidades, según el autor girarían alrededor del resultado de la hegemonía de EU sobre 

nuestro continente y el mundo. (Pomar, 2011)

La emergencia y consolidación de China y los Brics, podría ser un nuevo escenario 

internacional que desplace a los EU, como actor hegemónico, que podría genera condiciones 

favorables para la emergencia de una integración y una nueva hegemonía en A.Latina.

A contrapelo de esta tesis optimista, sugerimos que el caso del Ecuador y en relación al 

tema minero, la nueva hegemonía China, y el control de este país sobre importantes reservas 

mineras y petroleras, podría estar asociada a un nuevo ciclo de acumulación originara de la 

economía capitalista china; este momento correspondería claramente, con un momento de auge 

imperial de la economía capitalista China, donde nuestra economía se adapta a este contexto de 

manera dependiente, estructurándose con ello una clase de poder al interior de nuestros países 

con fuertes vínculos con intereses extranjeros que se sostienen sobre una matriz primario 

exportadora, con lo cual el desarrollo capitalista del centro adquiere una fuerza enormemente 

dinamizadora.

En ese sentido, adscribimos la tesis de Svampa, que de manera precisa caracteriza el 

caso Argentino, similar al caso ecuatoriano.

.. .en la medida en que el crecimiento de la economía aparece ligado a la exportación 
de commodities (principalmente, la soja y sus derivados), favorecida por los altos 
precios internacionales. Al igual que en otros países latinoamericanos, en los últimos 
diez años Argentina transitó del Consenso de Washington al «consenso de los
commodities».......Estos cambios en la división global del trabajo han ido
configurando en la región latinoamericana un estilo neo desarrollista, de corte 
extractivista, basado en la apropiación y sobreexplotación irresponsable de los re
cursos naturales no renovables, por encima de las evidentes diferencias políticas o 
los signos ideológicos específicos de cada gobierno. En otros términos, más allá de 
la retórica industrialista en boga, en nombre del nuevo «consenso de los
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commodities» y de sus «ventajas comparativas», los diferentes gobiernos tienden a 
aceptar como «destino» el orden geopolítico mundial, que históricamente ha 
reservado a América Latina el rol de exportador de naturaleza, sin considerar sus 
impactos des estructurantes sobre la economía (la reprimarización y las nuevas 
formas de la dependencia), ni sobre la población y los territorios (nuevas formas de 
dominación bajo la lógica de la desposesión) (Svampa, 2011: 25).

En este apartado vamos a ver entonces, como con el advenimiento del GRC “cambio todo para

que nada cambie”42: al contrario los cambios operan para que se profundice un

neoextractivismo (Gudynas), neo desarrollismo (Larrea), post neoliberalismo o neoliberalismo

institucional (Dávalos, 2014); por ahora, podemos hablar en este capítulo de que es un gobierno

que se articula con la burguesía internacional minera: si bien en ciertos momentos veremos una

distancia, es finalmente con quien pacta. A esta burguesía internacional minera habría que

sumar el interés geoestratégico del gobierno chino sobre los minerales y sectores estratégicos

del continente (Chicaiza, 2010)

En los últimos capítulos se abordará la relación del gobierno de Correa con los 

movimientos sociales donde ocurre un doble proceso relacionado con dos categorías 

gramscianas asociadas vinculadas con la tesis de la revolución pasiva: el transformismo y el 

cesarismo; éstas serían estrategias para el impulso de un proyecto de modernización capitalista, 

que requeriría como uno de sus elementos constitutivos la emergencia de un líder que actúe 

como árbitro, dentro del marco de un Estado de compromiso, para el impulso de un proyecto 

hegemónico de carácter capitalista que resuelve la crisis; en este caso sería el proyecto de 

minería industrial en el territorio, acompañado de procesos de cooptación del movimiento social 

relacionado con las áreas de influencia de dicho proyecto.

Antecedentes

La Revolución Ciudadana emerge luego de un largo proceso de inestabilidad política y de crisis 

económica generada por la implantación del modelo neoliberal en el Ecuador.

Una de las aristas más claras del legado neoliberal fue la política minera, alrededor de 

cuya implementación se vivieron momentos de gran conflictividad social y política a lo largo y 

ancho del país. (Acosta y Sacher, 2012; Latorre, 2009)

Durante el 2006 emerge una conflictividad aguda en las zonas mineras, cuyos actores 

sociales venían activando diversas formas de resistencia durante 15 años de implementación de

42 Insistimos: nos referimos a este campo de análisis alrededor de la política minera.
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una política neoliberal minera impulsada y financiada, entre otros actores, por el Banco 

Mundial.

La conflictividad del 2006 adquiere una relevancia nacional y se expresa en las 

cordilleras del norte y sur del país, concesionadas a personas naturales y jurídicas, nacionales e 

internacionales, para el proceso de exploración y posterior explotación minera. En Intag, la 

población local actúa por cuenta propia y expulsa a un grupo armado que ingresa a la zona para 

abrir un campamento para la empresa Ascendant Cooper; en la Cordillera del Cóndor, la 

población shuar expulsa a Lowell Mineral Exploration de Warintz en el corazón de su territorio 

ancestral y conjuntamente con la población mestiza a la empresa EXSA, del cantón San Juan 

Bosco y de la parroquia Santiago de Panantza. Las protestas y la conflictividad social hace que 

el gobierno suspenda las actividades mineras de ECSA en la parroquia de Tundayme, en la 

provincia de Zamora Chinchipe; y de I am Gold, en Victoria del Portete, provincia del Azuay; 

ocurre algo similar con la Cornestone en la zona de Shagly, Santa Isabel, en la misma provincia 

y, finalmente, en Las Naves, en la provincia de Bolívar, la población local se enfrenta a las 

empresas concesionarias de la zona, lo que conduce a la suspensión de sus actividades. Esto 

genera un verdadero Estado de convulsión en todas las zonas donde se pretendía iniciar 

actividades de minería industrial a gran escala, con lo que el proyecto neoliberal minero entra 

en una profunda crisis de legitimidad.

Esta activación de un movimiento social campesino e indígena pone al descubierto del 

país las consecuencias de la política neoliberal en materia minera. Específicamente la forma 

como se había vulnerado la soberanía nacional, con la entrega a dedo de inmensas porciones 

territoriales para actividades de exploración, que entre otras cosas permitía el tráfico y 

acumulación de concesiones, actividad permitida dentro del marco legal vigente de ese 

entonces. (Sacher y Acosta, 2012; Riofranco, 2014; Van Teijlingen, 2012)

En este acápite se pretende mirar la trayectoria del gobierno de la revolución ciudadana 

en relación a la materia minera, aspecto central para caracterizar de mejor manera su gobierno.

Si bien a nivel nacional y a nivel electoral el movimiento de la revolución ciudadana logra 

constituir una hegemonía que le ha dado una relativa estabilidad política al país durante ocho 

años consecutivos, lo que marca una gran diferencia con el período de inestabilidad previo, 

donde al menos 4 presidentes fueron removidos de sus cargos, el análisis sobre la configuración 

de la política minera, permitirá visibilizar no solo un aspecto crítico de la configuración de la 

propuesta política del GRC, sino también mirar como en la construcción de su hegemonía lo
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hace bajo una relación con los movimientos sociales de arriba hacia abajo, de carácter 

autoritario y dislocador de la configuración de lo popular. (Unda)

En esta parte de la tesis pondremos énfasis en uno de los aspectos: la relación finalmente 

subordinada que establece el gobierno con el capital. Con ello habremos descrito una parte 

fundamental de la caracterización del GRC; la otra característica, relacionada con el 

transformismo se desarrolla en el último capítulo de la tesis.

El proyecto minero durante el gobierno de la Revolución Ciudadana

En este apartado se pretende exponer la paradoja de cómo avanzando en un proceso de 

reconstrucción de la institucionalidad, de fortalecimiento del control estatal desmantelado 

durante la época neoliberal, con una nueva Constitución con un claro giro biocéntrico, como lo 

presenta Gudynas (Gudynas, 2009), hoy existe un renovado acercamiento hacia el capital 

internacional minero, y por ende ciertas porciones del territorio, ricos en recursos naturales, del 

país y de la Cordillera del Cóndor en particular, no solo que siguen apareciendo como de 

propiedad de las transnacionales mineras, sino que están bajo una gran vulnerabilidad una vez 

que este gobierno ha decidido avanzar en proyectos estratégicos mineros en esta región, con 

participación de los capitales transnacionales.

Específicamente se pretende sintetizar tres momentos jurídicos, a través de los cuales se 

puede ver este giro. Primero el que corresponde con la larga noche neoliberal, inspirada en el 

Consenso de Washington, y expresada en la Ley 126 de 1989, su primera reforma de 1991 y su 

reforma final, promulgada a través de la denominada trole 2, a inicios del año 2000. Segundo, 

el que se constituiría en un hito emanciptorio - si se quiere - de la relación que se había 

establecido entre el capital minero y el territorio en el país, a través de la expedición del mandato 

constitucional No.6, durante el proceso constituyente en el país, en abril del 2008. Y, 

finalmente, el inmediato giro hacia la consolidación del proyecto minero, con una nueva ley y 

marco regulatorio, que en este proceso ha sido ya modificada al menos en una ocasión, por la 

presión de los capitales transnacionales.

El primer período es clave, porque como se ha dejado anotado y se verá en detalle, en 

el tercer y cuarto capítulo, se activa un proceso de resistencia y conflictividad, que desemboca 

con la suspensión de importantes proyectos mineros a finales del 2006.

Esta trayectoria nos permitirá confirmar la tesis de que el pacto central que establece el 

GRC es con la burguesía nacional e internacional, beneficiaría de la política neoliberal en
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materia minera. Este pacto del GRC, como veremos, ocurre dentro del marco de una 

negociación en tensión, bajo las reglas de juego, que a nivel internacional, había impuesto el 

sector corporativo, durante la década de los 80 y 90, con apoyo del Banco Mundial, 

principalmente. (Sacher, 2014)

Habría que decir muy brevemente que el control territorial por parte de las empresas 

transnacionales, durante el periodo neoliberal, se generalizó en el continente gracias a una 

flexibilización de la norma minera favorable a estos intereses; durante este período, en gran parte 

del continente, en el Ecuador y en el sur del país especialmente, empresas transnacionales 

mineras canadienses y Estado unidenses, principalmente eran dueñas de enormes extensiones de 

concesión minera.

Para que ello ocurra se tuvieron que dar las reformas a la ley minera de la mano del 

crédito del Banco Mundial, conocido como Prodeminca, que eliminó la figura de regalías, 

redujo al mínimo las patentes de conservación de los títulos mineros: se pagaba un dólar la ha 

minera por año; se permitió la acumulación de concesiones en pocas manos, no había límite 

temporal para los procesos de exploración y explotación minera, las concesiones mineras 

podían cambiar de mano sin interferencia alguna del Estado, entre otros aspectos (Sacher, 2012)

La agenda neoliberal, en definitiva tenía como objetivo central adecuar la política minera al 

contexto internacional de apertura y de incentivos para atraer la inversión minera al país. Lo 

cual se cumplió, como se ha dicho, a través de un crédito externo del Banco Mundial, que 

incluso fue uno de los créditos auditados durante el proceso de auditoría integral de la deuda 

externa impulsada por el propio GRC, durante sus primeros años de gestión. (CAIC, 2008)

Con estos antecedentes llega el GRC al poder a inicios del 2007. Para dar cuenta de la 

política minera implementada por el Gobierno de la Revolución Ciudadana, habría que 

mencionar dos momentos: Por un lado el momento constituyente, donde el mandato minero 

No. 6 fue clave para dar cuenta de una política soberana de poner en orden las consecuencias 

de la política neoliberal. Y, por otro lado, la que ocurre inmediatamente luego de su expedición, 

con pronunciamientos contrarios al Mandato Constituyente, por parte de las autoridades 

mineras del país; esta posición se consolida con posterioridad a la Constituyente, con la 

formulación de la nueva ley minera43, que daría cuenta del interés del GRC de iniciar una nueva 

era económica en el país. Se da paso a la minería industrial a gran escala, y con ello se inicia

43 Primera prioridad del proceso de transición, en la que parte de la Asamblea Constituyente, forma el Congresillo, 
que redactó un conjunto de leyes y reglamentos para el momento post Constituyente.
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un renovado proceso de consolidación de la dominación capitalista, asociada, inmediatamente 

luego de aprobada la ley, con la iniciativa minera de China y de sus empresas transnacionales.

Estos dos momentos y sus respectivos hitos fundamentales se puede observar en el siguiente 

cuadro:

Tabla No.3 Hitos en la configuración del nuevo marco legal minero durante el GRC

Fecha Hito Características Relación con el 

movimiento social

17 de abril 

del 2008

Aprobación del 

Mandato Minero

Pretende recuperar soberanía, 

extingue, sobre la base de una serie de 

causales44, sin compensación alguna, 

las concesiones mineras entregadas 

durante el periodo neoliberal; da 

prelación al agua sobre la extracción de 

recursos naturales; pretende efectivizar 

disposición constitucional de 1998 en 

relación a la consulta libre previa e 

informada, violada por la entrega de 

concesiones sin contar con este 

requisito.

Apoyo del 

movimiento social 

campesino e indígena

20 de abril 

del 2008

Comunicado 

oficial del 

Gobierno 

Nacional a las 

empresas 

transnacionales 

donde se 

garantiza la 

tenencia de 

títulos mineros

A partir de este momento, se deja 

sentada, con claridad, la política 

minera que regirá el accionar del 

GRC. Este anuncio va a contrapelo de 

los enunciados del mandato. Durante 

la vigencia del Mandato Constituyente 

las acciones de Aurelian, pasan a 

Kinross.

Rechazo

44 Entre las principales podemos mencionar: a) concentración de más de tres concesiones contiguas, b) concesiones 
sobre fuentes de agua, c) concesiones acumuladas a través de tráfico de influencias, d) concesiones entregadas sin 
la consulta previa informada llevada a cabo a los pueblos y nacionalidades, entre otras. Ver Mandato Minero No.6 
de la Asamblea Nacional Constituyente.
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Enero del 

2009

Ley Minera Clara orientación hacia la puesta en 

ejecución de un proyecto minero en el 

país, como renglón clave de la 

economía del futuro. Si bien la ley 

recupera la noción de regalías, e 

incorpora medidas para hacer 

complejo el proceso de especulación, 

sigue siendo posible transferir 

derechos mineros a terceros. 

Inmediatamente luego de la 

aprobación de la ley minera, el 

consorcio minero chino CRC-Tonguan 

compra las acciones a ECSA Canadá.

Rechazo durante su 

aprobación y luego 

en la Cordillera del 

Cóndor y la provincia 

de Morona Santiago 

paro indefinido45. 

Muere Bosco Wisum

16/07/201346 Reforma a la Se inicia un proceso a través del cual Rechazo; en el

Ley Minera importantes reivindicaciones para el contexto de la firma

Estado consagradas en la ley, son del primer contrato

corregidas, como el reparto sugerido minero47, que

de ingresos extraordinarios, que es vulneran derechos

puesto en suspenso hasta que mineras constitucionales:

no cubran sus gastos de inversión. Se derecho a la consulta

confunde ingreso extraordinario con libre previa e

utilidad extraordinaria. informada,

Diciembre Ley de Nuevo incentivos para la atracción Rechazo; en el

del 2014 Incentivos minera. Frente a la dificultad de atraer contexto de la

tributarios inversiones frente a estándares más persecución a

competitivos de países vecinos, dirigentes sociales. Y

Ecuador, opta por acercarse en reversa la exacerbación de la

a las disposiciones neoliberales que violencia; nov del

combatió inicialmente 2013 muere Fredy

Taish en operativo

45 Paro contra la ley de agua y contra la minería en Morona Santiago, septiembre y octubre del 2009

46 Inscrita en el Registro Oficial No. 37 con esta fecha.

47 5 de marzo del 2012

55



militar para controlar 

“operación minera 

ilegal”; asesinato de 

dirigente José

Tendetza, diciembre 

del 2014.

Fuente: Diario Hoy; Asamblea Nacional Constituyente; Registro Oficial

Es así cómo podemos observar una trayectoria de declive de las aspiraciones relacionadas con 

la soberanía y un nuevo modelo de desarrollo basado en el giro biocéntrico de la Constitución 

del 2008: el Mandato Constituyente No.6 que hubiera revertido gran parte de las concesiones 

mineras al Estado, que en el caso de la Cordillera del Cóndor estaban concentradas en 

subsidiarias de empresas transnacionales de origen canadiense: por un lado, Ecuacorrientes S.A 

y Explocobres S.A. de Corrientes Resources con 28 concesiones y 61657 has, y Aurelian 

Ecuador S.A de Aurelian Inc. con 39 concesiones y una superficie de 95152.03 has, pronto 

revela su ineficacia, o su débil legitimidad política.

Después del 18 de abril, fecha en la que caen los precios de las acciones de las 

principales empresas extranjeras en las bolsas de valores, principalmente de Toronto, el sector 

minero privado se mueve y logra pronunciamientos claros del ejecutivo en torno a los alcances 

y límites del mandato48.

El GRC de esta manera fue clarificando progresivamente su proyecto económico minero. 

Originalmente combatiría la larga noche neoliberal minera, y recuperaría la soberanía49. El 

eslogan fue recuperar la patria; sin embargo luego del proceso constituyente, incluso durante su 

desarrollo, fue optando abiertamente por impulsar la minería industrial a gran escala como 

renglón fundamental de la economía nacional. Su oposición a la noche neoliberal minera quedó 

en eslogan de campaña.

En este tránsito, en lugar de cumplir un Mandato Constitucional, el Mandato Minero 

No.6, que se constituyó en un hito de la jurisprudencia latinoamericana , para regular y normar

48 J.Moore; “El Mandato Minero una victoria cautelosa para las comunidades”; 25 de abril- Jennifer Moore es periodista
canadiense y colaboradora de ALAI
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el sector, con lo que se hubiera recuperado soberanía sobre el territorio, y se hubiera dado una 

adecuada y secundaria prelación a la minería en relación a otros temas, como garantizar el 

derecho humano al agua, garantizar los ciclos hídricos y los procesos y ciclos de reproducción 

de la naturaleza, el ejecutivo, con el Presidente de la República a la cabeza, confirmó, ratificó y 

se comprometió a no modificar el control geopolítico por parte de las transnacionales mineras 

que se constituyó de facto durante la larga noche neoliberal.

Con esto queremos demostrar que la soberanía del Estado ecuatoriano sobre sus recursos 

y sobre el territorio nacional es mínimo. La recuperación de la patria, o de la soberanía nacional, 

hubiera significado en clave plurinacionalidad, el blindaje de amenazas extractivas sobre 

territorios indígenas que manejan sus territorios de acuerdo a sus usos y costumbres.

No se ha recuperado la soberanía de la larga noche minera, al contrario el renovado 

impulso del Estado de Correa sobre el proyecto minero, convierte la minería industrial en una de 

las amenazas más ciertas para el territorio shuar y en una amenaza de desangramiento para la 

economía nacional.

En síntesis, en este trayecto, el gobierno ha violado el mandato minero. (Informe de 

Contraloría General del Estado), ha violado el derecho de consulta libre previa e informada en 

todas las intervenciones puntuales (Garbay, 2011), ha garantizado que las acciones de empresas 

transnacionales pasen a terceros lo que ha incluido el traspaso de los derechos mineros sobre 

nuestros subsuelo, ha formulado una ley minera que ha sido impugnada, por la ausencia de la 

consulta pre legislativa; todo ello da cuenta de cómo el GRC impulsa agresivamente esta agenda 

y da las espaldas a las promesas con las que ascendió al poder y elaboró una nueva constitución, 

que declaraba al país un Estado Plurinacional, cuya economía estaría regida por el Sumak 

Kawsay y los derechos de la naturaleza (Riofranco)

Por otro lado la hegemonía de los Brics, y de China en particular, no significó la apertura 

para la consolidación de una nueva hegemonía regional de AL como sugiere Pomar. Al 

contrario la forma subordinada con la que ciertos gobiernos progresistas y en particular el 

gobierno de Rafael Correa Delgado, establece relaciones con China, pondría en evidencia los 

límites estructurales del gobierno de la revolución ciudadana en tanto proyecto nacional 

popular.

Es interesante como se puede caracterizar al GRC a partir de una categoría como 

revolución pasiva, que debería ser entendida como inestable y en tensión entre fuerzas 

conservadoras y revolucionarias, y paralelamente como un Estado particular de compromiso
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donde frente a la crisis hegemónica de las clases dominantes emerge un líder carismàtico que 

ejerce las labores de mediador y árbitro y oficia una serie de políticas que permiten poner de 

relieve ciertas reivindicaciones populares, que resultan finalmente favorables para la 

reconstrucción de la hegemonía de nuevos sectores vinculados con las clases dominantes. Para 

el caso de la experiencia latinoamericana, estaría signado por un reformismo conservador en la 

medida en la que su accionar reestablece un acuerdo con los grupos de poder hegemónico -  en 

este caso intereses de los capitales mineros -  y como demostraremos en los siguiente capítulos, 

limita radicalmente las posibilidades de lucha y organización popular.

El aparataje discursivo desde el que se legitima la política minera se ubica en claves 

liberales clásicas; el núcleo descriptivo y normativo de la realidad no permite advertir las 

contradicciones de un proyecto primario exportador, rentista, que se inserta en un determinado 

orden ecológico y cultural y que al hacerlo lo desmantela, reduciendo procesos históricos de 

larga duración que han configurado realidades complejas y extraordinariamente ricas a ínfimos 

recursos económicos monetarios, relativamente poco empleo y sobre todo grandes cantidades 

de basura y necesarios procesos de despojo y expulsión.

En un tercer nivel de problematización miramos como el Estado se reconfigura, y como 

opta por una salida: la de burlar una dirección emancipatoria, y referente de un nuevo modelo 

de desarrollo, a partir de la emisión del Mandato Constituyente No.6, en cuyo seno se sintetiza 

una concepción del mundo radicalmente diferente, que se emite en pleno proceso Constituyente 

y , que, sin embargo, es inmediatamente soslayado, para implantarse un proyecto nuevamente 

aperturista, que deberá a lo largo de su implementación dar muchas concesiones a los capitales 

mineros transnacionales. Un proyecto que se somete al capital, que construye un discurso sobre 

el desarrollo, basado en el Pib, que esconde inequidades, externalidades de diverso tipo, y que 

requiere para su configuración una alianza con los sectores corporativos.

Por otro lado, la revolución pasiva en la que está inscrito este proyecto requiere procesos 

de construcción hegemónica por la vía del consenso y adhesión de los sectores subalternos al 

proyecto dominante. La forma cómo opera este proceso lo veremos en extenso en el último 

capítulo de esta tesis. Por ahora vemos como se exalta el aspecto financiero de la alternativa 

de ordenamiento territorial impuesta y no se habla paralelamente de las pérdidas ni 

perjudicados; es por esta razón que este proyecto se inscribe dentro del marco de los conflictos 

distributivos dentro del capitalismo contemporáneo, que finalmente reducen la dimensión de lo 

político a la mínima expresión.
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Planteo que el gobierno de Rafael Correa Delgado enfrenta el neoliberalismo y sobre la 

base de ello, construye un discurso/representación sobre la idea de la recuperación del papel del 

Estado en la economía, sobre la idea de una revolución democrática y por otro lado construye 

en alianza con una burguesía naciente y con capitales internacionales, un proyecto económico, 

uno de cuyos ejes centrales es la explotación de recursos minerales, inaugurando la explotación 

de minería industrial a gran escala en el país expandiendo la frontera extractiva en el territorio, 

subordinando con ello la economía nacional a la función de proveedora de materia prima barata 

a la economía central del globo.

Estas dos características nos permitirían siguiendo a Svampa decir que el gobierno de 

Correa se inscribe en un proyecto nacional estatal, que ha pasado del consenso de Washington 

al nuevo Consenso de los Commodities.

La nueva fórmula de desarrollo que implica nuevas formas de subordinación al capital 

transnacional, interpelaría incluso el concepto de nacional estatal, tema sobre el cual se deberá 

profundizar en nuevas investigaciones.
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CAPITULO II
LA EXPERIENCIA DE SUBJETIVACIÓN PO LÍTICA  DE LOS SHUAR: SU 

RELACIÓN HISTÓRICA CON EL ESTADO

Al querer comprender la forma particular como los shuar se enfrentan al conflicto minero, como 

núcleo central de una nueva ofensiva del Estado capitalista modernizador, es fundamental mirar 

las categorías y discusiones teóricas que giran alrededor del sujeto indígena amazónico y de 

sus formas federativas de organización socio políticas50, dentro del marco de una relación 

siempre en tensión con el Estado. Dentro de ese marco, y tal como lo señala Vacas Oleas, uno 

de los objetos de preocupación central de los últimos años de la antropología amazónica, ha 

sido la construcción de la identidad de las nuevas formas de organización y representación 

política de los indígenas y su relación con las antiguas o tradicionales estructuras de poder. 

(Vacas Oleas, 2014)

A nosotros nos interesa el estudio de la formación de las organizaciones socio políticas 

- siguiendo a Modonessi - su identidad, por supuesto, pero, específicamente, sus trayectorias 

constitutivas frente al proceso complejo de desposesión en marcha que viven sus comunidades. 

Estamos, por lo tanto, frente a un escenario de análisis, o a un objeto de investigación similar 

al que la antropología ha definido como una de sus principales preocupaciones en los últimos 

años; es por esta razón que una buena panorámica sobre lo escrito, desde la antropología, así 

como sobre los marcos analíticos utilizados por estos estudios, serán de gran utilidad para ubicar 

un punto de partida para nuestra investigación.

Por otro lado, no podemos dejar de hacer referencia a las reflexiones teóricas de las 

ciencias políticas, la sociología y nuevamente de la antropología sobre la emergencia del 

movimiento indígena nacional, con la Conaie a la cabeza, como expresión confederativa de la 

articulación de lo étnico, de la diversidad de pueblos y nacionalidades del Ecuador. A pesar de 

las limitaciones de estos estudios al no rastrear desde adentro y desde la voz de los actores 

subalternos sus procesos constitutivos (Martínez Novo, 2013; Simbaña, 2015), el debate sobre 

su naturaleza e influencias podría ser útil para reparar en aspectos que no son analizados por 

Rubenstein, investigador de la cultural shuar y uno de los antropólogos centrales a los que 

haremos referencia51.

50 Categoría de Modonessi

51 En una historia de carácter comprehensivo habría que hacer referencia a la historia constitutiva de las 
organizaciones regionales indígenas: Ecuarunari, en la sierra; Confeniae en la Amazonia; Confeinace, en la costa
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Es así que en una primera parte presentaremos los alcances y límites de la discusión 

académica sobre las estructuras federativas indígenas amazónicas. A partir de ahí justificamos 

la necesidad de trabajar con mayor profundidad en el contexto específico en el que emerge la 

subjetividad política del pueblo shuar, y, por otro lado, en la necesidad de mirar la realidad 

desde la voz del shuar.

Con estas advertencias, pasamos a un segundo momento que pretende describir 

analíticamente lo escrito sobre los shuar, su historia como pueblo, y sobre sus estructuras 

federativas: recojo parte de la discusión sociológica y antropológica sobre sus procesos 

organizativos. Ahí dejamos esbozada la tesis de Rubenstein, y de otros autores sobre lo que 

sería una caracterización analítica de sus procesos organizativos en relación a la impronta 

estatal y del mercado. El balance sugiere una perspectiva trágica sobre la politicidad shuar, la 

misma que estaría totalmente subordinada al interés del Estado o del mercado.

Ahora bien sobre la base de estos antecedentes, queremos sugerir que la subjetividad 

política de los shuar se ha ido forjando sobre la base de una larga trayectoria en el marco de 

relaciones de dominación construidas desde el Estado republicano a través de varios 

mecanismos de administración colonial de poblaciones, donde la figura de la resistencia, gestas 

autonómicas y el antagonismo han sido parte de la historia shuar y son fundamentales para 

comprender su subjetividad actual.

Lo haremos como una introducción al subrayar experiencias políticas que relativizan 

algunos de los consensos de los estudios de la antropología y de la historia sobre los shuar y 

sus estructuras organizativas; es así como luego de la presentación de la historia de los shuar y 

de su historia organizativa, a través de la voz de algunos de nuestros entrevistados, ponemos de 

relieve elementos de la experiencia política que giran alrededor del antagonismo y la 

emancipación.

Este esfuerzo de poner de relieve la voz del sujeto subalterno se podría constituir en un 

programa de estudios permanente que debería girar alrededor de la reconstrucción de una nueva

y cómo estas instancias confederativas han ayudado a modelar y se han constituido recíprocamente con la Ficsh, 
que cómo veremos su constitución reviste de gran interés al ser de alguna manera la organización madre de 
respuesta federativa entre los indígenas amazónicos. Por limitaciones del presente estudio haremos referencia a 
algunas conclusiones útiles para comprender de mejor manera la forma federativa de los shuar.
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historia de la amazonia ecuatoriana desde la voz de los subalternos y los shuar en particular, 

sujetos étnicos desplazados por el Estado colonizador52.

Para finalizar el capítulo concluimos con la descripción analítica de los procesos 

históricos de formación de las organizaciones de Zamora Chinchipe, donde podremos observar 

las formas contemporáneas de intervención sobre los sujetos étnicos, con lo cual dejamos 

planteada, una tesis complementaria que relativiza la idea de un sujeto totalmente subordinado; 

veremos entonces que sobre lo étnico se puede vislumbrar un procesos de conquista -  no 

finalizado - para quebrar sus esfuerzos autonómicos. Dentro del marco de las categorías 

gramscianas, estaríamos haciendo referencia al transformismo, categoría que daría cuenta de la 

intervención estatal sobre la autonomía de las organizaciones sociales.

Interpretación antropológica de los procesos de subjetivación política de los indígenas 

amazónicos

Desde el año 1964, fecha en la que se crea la FICSH, Federación Interprovincial de Centros 

Shuar, el escenario de la organización y representación política de las sociedades primitivas 

amazónicas, cambia radicalmente. Con la emergencia de esta primera forma de organización 

federativa de los pueblos amazónicos que posteriormente se propaga por toda la cuenca 

amazónica (Ibid), se constituye también un campo de estudio sobre el cual la antropología 

cultural, y la antropología de la representación han puesto especial intereses.

Veamos algunos consensos generales, así como algunas críticas y limitaciones de este 

conjunto de estudios, que permitirán, de la mano de Vacas Oleas, y de otros autores como 

Rubenstein, generar algunas advertencias o recomendaciones para nuestra propia investigación, 

así como para un programa de estudios permanente o continuo alrededor de esta temática. Me 

he permitido sintetizar cinco aspectos básicos sobre los cuales habría consensos

a) La generalización de la forma federativa como la principal figura de la organización de 

las sociedades amazónicas.

b) La respuesta federativa no ha significado una respuesta con similares características.

c) Existe, en muchos casos, un uso estratégico y político del discurso de lo étnico - 

esencialismo estratégico - y la conservación del bosque amazónico.

52 Proyecto académico doctoral de Vacas Oleas. Conversación personal
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d) Las nuevas formas de organización política indígena y los nuevos liderazgos emergentes 

se ubican en un escenario dual entre las demandas y necesidades globales, y las locales.

e) El liderazgo dentro de los pueblos amazónicos adquiere mayor fortaleza en la medida 

en la que se desenvuelve de manera versátil entre el mundo moderno y el mundo 

tradicional de la comunidad.

Entre las limitaciones podemos identificar algunas:

Si bien, uno de los aspectos fundamentales que da cuenta Vacas Oleas es la ausencia 

de análisis históricos que permitan una adecuada contextualización de la emergencia de este 

tipo de forma federativa de organización y de la emergencia de nuevos liderazgos (Ibid), su 

misma tesis cae en la generalidad que cuestiona. Lo hace, porque precisamente no ubica, el 

tipo de contexto particular en el que emerge la respuesta federativa; con el fin de evitar caer en 

el error hemos situado, en el primer capítulo de esta tesis, el contexto material económico y 

simbólico en el que se inscribe esta nueva ola de modernización capitalista sobre la Amazonia 

y sobre el territorio shuar. En las conclusiones del presente capítulo, de la mano de Whitten y 

Clastres, antropólogos amazónicos, retomaremos una aproximación a este aspecto crucial en el 

que se debe inscribir cualquier discusión sobre las subjetividades políticas de los pueblos 

amazónicos: la colonización y el etnocidio.

Esta falta de determinación en el análisis de contexto, hace que aparezca la posición 

política de ciertas organizaciones indígenas amazónicas atravesadas por una racionalidad 

estratégica53. Esta sería parte de las constantes de los estudios antropológicos una confluencia 

entre un discurso conservacionista del norte y un discurso esencialista estratégico por parte de 

los pueblos amazónicos.

Por otro lado frases como la siguiente: "....los conservacionistas globales han 

presentado a los dirigentes"... son parte de lecturas, como de alguna manera lo reconoce Vacas 

Oleas, que se escriben desde arriba, sin que al parecer haya ninguna voluntad, o proyecto 

político por parte de las comunidades indígenas o sus dirigentes. De alguna manera hacen del 

sujeto étnico lo que el norte u occidente quiere, a partir de lo cual desaparece la voz del actor 

que se instrumentaliza en función de una racionalidad ajena a su propia voluntad. Como

53 Los estudios pioneros dentro de la sociología política sobre los movimientos sociales y la acción colectiva, 
fueron precisamente los estudios liberales que trasladaron la episteme clásica de la racionalidad económica de la 
maximización de beneficios a la racionalidad de la organización, suponiendo que toda organización socio política 
-  acción colectiva - se funda sobre el cálculo y sobre una racionalidad costo beneficio. (Olsen)
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especies de marioneta de unas fuerzas externas que hacen de ellos instrumentos de cualquier 

otro actor o fin superior. En el mismo error cae García Linera, quien estudia la forma como los 

sujetos étnicos son instrumentalizados por un nuevo ambientalismo de orden capitalista en 

función de la venta de servicios ambientales (García Linera, 2012). Tesis que puede ser 

parcialmente cierta, que sin embargo desemboca en el vacío de fundamento, al pretender 

generalizarse y presentar a los sujetos étnicos sin voluntad propia.

Rubenstein refiere a este problema, propio dentro de la antropología clásica: “desde este 

tipo de lecturas, la historia de los shuar surge desde el encuentro de los shuar con el Estado, 

“ ...cuando oímos por ejemplo la historia de' es en realidad la historia del Estado hacia ese 

grupo,..son los eventos que conectan a los hombres sin historia con las fuerzas históricas que 

los hicieron visibles" (Ibid: 12),

Este tipo de lectura se expresa en varias interpretaciones de antropólogos, cronistas, y 

salesianos. Rubenstein, da cuenta de la dificultad de los estudios antropológicos, al trabajar 

desprolijamente con el tema histórico: - contextualización, emergencia y visibilización de la 

voz de los sujetos subalternos. Esto ocurre en los siguientes casos: a) en los estudios de Harner 

y Harsten que utilizan el tiempo verbal del presente etnográfico. Según Rubenstein es 

equivocado su uso ya que de alguna manera tiende a esencializar la cultura shuar, a reificarla. 

(Rubenstein, 2010) También está presente este sesgo en los estudios y crónicas de algunos 

viajeros que se encontraron con los shuar, y reprodujeron la idea de su condición salvaje. Sin 

embargo, para Rubenstein éste sería un problema de la historicidad de este relato que está atento 

en ver la respuesta de los shuar, mas no en las circunstancias que lo provocan. Esto le da a 

Rubenstein argumentos para afirmar que los supuestos “salvajes” se han enfrentado a una 

violencia colonial que no ha sido registrada en ninguno de los estudios precedentes.

Dentro de este marco Rubenstein, habla de cómo la historia para estos pueblos, aparece 

cuando los españoles dan cuenta de ellos. Perspectiva equivocada: la historia es relatada desde 

fuera.

Ahora bien, pensamos que la interpretación de Rubenstein, como veremos en las 

siguientes líneas, puede llegar a caer en un esquema similar de interpretación desde arriba que 

puede tener como consecuencia esencializar esta vez no la cultura shuar sino su condición de 

sujetos dominados por el Estado y por el mercado.

Es así que apoyados en el marco teórico de Modonessi, que pone, de alguna manera, la 

triada conceptual, subalternidad, antagonismo y autonomía en el centro del análisis de los
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m o v im ien to s  so c io  p o lítico s , se podría m irar y  hacer una interpretación m ás am plia  o  de  

conjunto  de lo s  fen ó m en o s de co n stitu c ió n  de su b jetiv id ad es p o lítica  de lo s  shuar en  la  

A m azon ía .

Los shuar y sus estructuras organizativas: la FICSH

L o s  shuar fueron  un p u eb lo  que m u y  d ifíc ilm en te  logró  ser incorporado dentro de la  d inám ica  

de ex a cc ió n  y  d o m in io  co lo n ia l. Si b ien  es c ierto  fu e  u n o  de lo s  prim eros grupos in d ígen as que  

al in ic io  de la  con q u ista  se  enfrentó a la  agresión  co lo n ia l a través del e sta b lec im ien to  de  

cam p am en tos o  p ob lad os, o  el in ic io  del p ro ceso  de extracción  de oro, a través de la  

e sc la v iza c ió n  de la  fuerza  de trabajo, fueron  precisam en te  lo s  shuar organ izad os q u ien es  

ejercieron  un p ro ceso  de recuperación  de su co n d ic ió n  de libertad a fin a les  del s ig lo  x v i, con  

un  levan tam ien to  gen era lizad o  en  el sur orien te del país, que entre otras co sa s  com b atía  las  

p reten sion es de lo s  e sp a ñ o les  de avanzar en  lo s  p ro ceso  de co lo n iza c ió n  (B ustam ante, 1988; 

R u b en ste in , 2 0 0 1 ).

D e sd e  esa  ép oca , hasta fin a les  del s ig lo  X IX , perm an ecieron  b ásicam en te  en  

co n d ic io n es  de libertad, ejercien d o  su cultura, tal co m o  habían v iv id o  antes de la  lleg a d a  de lo s  

esp añ oles.

L o s  shuar de M oron a  S an tiago54 nom bran dentro de su d iscu rso  d e d efen sa  territorial la  

sig u ien te  h istoria, que la  reco g e  R u b en ste in , B u stam an te  e h istoriadores co m o  P io  Jaram illo  

A lvarado. “L o s shuar n o  so m o s m ineros, nunca lo  h em o s sido; así cuentan lo s  m ayores, así ha  

sid o  nuestra experiencia; Q uiruba gran líd er shuar, reunió  a to d o s y  ex p u lsó  a lo s  e sp a ñ o les  de  

nuestras tierras, a su gobernador le  h iz o  beber oro h irv ien d o” (D A , 2 0 1 5 , en trev ista )55.

A sí p o d em o s observar co m o  esta  g esta  de 1599  form a parte de una com p ren sión  y  una  

trayectoria  que en  la  actualidad es re iv in d icad a  por varios de sus líderes.

E l p ro ceso  d e c o lo n iz a c ió n  d efin itiv o  lle g a  a través de las m is io n es  evan gelizad oras. Y a  

antes de la  m is ió n  sa lesian a  que in ic ia  su tarea evan gelizad ora  a fin a les  del s ig lo  IX X , habían  

entrado je su ita  sin  m ayor efectiv id a d  (B ustam ante, 1988).

54 Vamos a referirnos así en genérico, sabiendo que no se puede realizar tamaña generalización; al referirnos a 
este grupo nos referiremos a dirigentes, líderes y procesos sociales, vinculados con las asociaciones que están 
agrupadas en el Pueblo Shuar Arutam y con la FICSH, así como las poblaciones de Gualaquiza, San Juan Bosco 
y Limón quienes han participado activamente en los procesos de resistencia a la actividad minera industrial.

55 DA, dirigente shuar a la Viceministra de Minas

65



Los salesianos ingresan en 1893 en Morona Santiago, y luego con el gobierno de Alfaro son 

ratificados. Los franciscanos entran en 1895 a Zamora. En el caso de los franciscanos tienen 

que retirarse frente a la circunstancia de una muerte de un shuar en presencia del cura. Esto 

generó una incomprensión que exigió el retiro inmediato de la misión. Solamente, luego de 

tres décadas, a partir de los años 20 y 30, vuelven a ingresar con un efecto, para ese entonces, 

definitivo sobre los shuar (Bustamante, 1988).

Sus estrategias inicialmente se orientan hacia los adultos, a través de un proceso de 

evangelización. Proceso muy difícil e infructuoso. Posteriormente, lo hacen a través de la 

constitución de misiones educativas, y luego a través de la creación de los centros (Vacas Oleas, 

2013).

La historiadora Ortiz Batallas (2010), en un documento histórico que hace una adecuada 

contextualización de cada momento, se refiere también a los procesos de integración de los 

shuar dentro de la cultura nacional y específicamente al papel de los salesianos en este proceso.

Rescata en su reconstrucción histórica, la filosofía pedagógica de los salesianos, especialmente 

detrás de la concepción de su fundador el italiano Juan Bosco, cura italiano que funda en Italia 

en 1859 la congregación religiosa San Francisco de Sales. Su concepción pedagógica sería 

fundamental y una de las razones principales para que los salesianos actuaran con mucha 

violencia sobre la familia shuar y específicamente sobre los niños shuar, separándoles de sus 

familias, obligándoles a que hablen el español y se olviden del shuar y de su cultura. (Ortiz.- 

Batallas).

Entre las estrategias civilizatorias utilizadas por los salesianos, efectivamente está como 

lugar central sus procesos de formación y por otro lado la reorganización espacial y social de 

su territorio, al irlos aglutinando en centros. Esta sería parte de la forma de relacionamiento de 

la iglesia con los shuar, propia de un primer momento.

Posteriormente, los salesianos, básicamente influidos por un contexto mundial en 

transformación, que desde el interior de la iglesia (Concilio Vaticano 2, 1962-1965), o desde la 

influencia de los estudios antropológicos, así como de una simpatía internacional por los 

indígenas, los obliga a cambiar de estrategia y reconocer valores de los propios shuar detrás de 

una cultura que había sido satanizada (Ibid).

Ortiz-Batallas sugiere que los shuar, al haber sido transformados por los procesos de 

intervención salesiana, luego de este primer momento también adquieren una cierta agencia, en 

la medida en la que se generan espacios de mayor horizontalidad. Para la autora todos estos
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elementos contribuyeron para que en una segunda fase de relacionamiento de los salesianos con 

los Shuar, se generarán proceso de carácter intercultural, propios de las sociedades 

multiculturales (Ibid).

Todos estos factores viabilizaron una actitud distinta que implicó una relación 

intercultural para la construcción de una sociedad multicultural: con características indígenas, 

cristianas y nacionales (Ortiz - Batallas, 2010:525). Tesis romántica sobre la interculturalidad 

y la sociedad multicultural, que desconoce, el proceso de subalternización y de dominación que 

los procesos de colonización, fuertemente impulsados por el Estado precisamente a partir de la 

década de los 60, generaron entre los shuar. A pesar de ello, esta tesis relieva una cosa 

fundamental: la voz del sujeto shuar; aspecto que no ha sido lo suficientemente tratado en los 

estudios antropológicos sobre la politicidad shuar en la vida moderna, como veremos a 

continuación.

Creación de la Federación Shuar: ¿autonomía e instrumento para la lucha por el territorio, o 
instrumento del Estado para el control de poblaciones?

Rubenstein (2001) sugiere que este tránsito de los shuar de organizaciones clánicas, sin cabeza, 

ni Estado a una organización con un sistema de representación, "construido en un proceso de 

arriba abajo y de abajo arriba", elegido democráticamente, se da dentro de un contexto de 

colonialismo, que sin embargo no implica la clásica ocupación del Estado sobre “lo otro” sino 

que implica unos procesos dialécticos de reorganización tanto de los shuar como del Estado.

Según Rubenstein la federación no solo heredo la reserva shuar original56, sino que ha 

continuado un proceso de reorganización del espacio social al interior de la reserva.

Espacialmente e institucionalmente las oficinas en Sucúa, proveen un centro político 
para la federación y organiza una jerarquía de centros y asociaciones que mimetizan 
las formas del Estado, en provincias y cantones. Simultáneamente la federación está 
promoviendo una estratificación entre los shuar. Al mismo tiempo en que los shuar 
son convertidos a un grupo étnico, son convertidos en ciudadanos ecuatorianos 
(Rubenstein, 2001: 282).

Se podría argumentar siguiendo con el planteamiento de Rubenstein que la federación es un 

instrumento para la expansión del Estado y el capital. Es entre otras cosas, una estrategia 

espacial del capital, un medio para promover fronteras étnicas y económicas; Rubenstein dice:

56 El momento en que los salesianos reciben el mandato de administrar poblaciones shuar, establecen un convenio 
con el estado a través del cual, los religiosos administrarían territorios shuar, por un período de tiempo, luego del 
cual, lo territorios pasarían a ser de propiedad shuar. (Rubenstein, Ortiz Batallas)

67



...la federación representa al Estado, cuando hace censos y registra tierras, cuando 
se encarga de las disputas locales,.. ..pero al mismo tiempo la federación promueve 
la propiedad privada, una compleja división del trabajo y una diferenciación social.
. l o s  shuar al mismo tiempo que fueron convertidos a ciudadanos ecuatorianos,
fueron convertidos a campesinos, y a trabajadores asalariados [.......] aunque la
federación representa a los shuar está promoviendo al interior de los shuar la división 
de clases (Rubenstein, 2001: 283).

Es así como Rubenstein, mira a la Federación como dispositivo de poder , como mecanismo de 

domesticación y de control social, como mecanismo dominación; La federación como 

engranaje o mecanismo o procesos de transformismo, que articula la representación social sobre 

una deriva culturalista, desconectada de la dimensión económica.

En esa perspectiva comparte con la tesis de Sider, quien sugiere hablando de la 

incorporación de los grupos étnicos indígenas en los regímenes coloniales, y de la configuración 

de federaciones, como instancias socio organizativas de los pueblos indígenas, que tuvieron 

una doble función en apariencia contradictoria: producir por una lado al sujeto étnico y por 

otro utilizar esta configuración para la penetración del capital; por un lado el fortalecimiento 

de un poder tribal en las periferias, opera como una pared interior que evita que esclavos o 

trabajadores puedan huir de este contexto de esclavitud. Por otro lado el desarrollo de las 

economías tribales, dependientes de la economía colonial, transforma a los indígenas en agentes 

primero de una expansión mercantil y posteriormente del capital (Ibid: 284).

La conversión a la ganadería; ¿subsunción total a la lógica económica de mercado?; o 
¿incorporación parcial?

Una de las tesis centrales de los antropólogos, de la mano de la tesis de Rubenstein, sobre el 

papel de la Federación, es como en el lapso de un período muy corto de tiempo, los shuar 

cambian radicalmente su economía y su relación con el bosque.

Los curas salesianos, el propio Estado y la cooperación internacional, dentro del marco 

de una agenda fuertemente impulsada por la cooperación para el desarrollo norteamericana y la 

Alianza para el Progreso (Ortiz Batallas), introducen a los shuar en el ámbito económico del 

proyecto ganadero; en poco tiempo, una vaca que les producía cierta repugnancia a los shuar, 

(DA, 2015, entrevista) se convierte en el núcleo de una nueva forma de economía agrícola 

para sus familias y comunidades.

El efecto que esto generó sobre su relación con el bosque ha sido estudiado y ha 

generado algunas lecturas como las de Rudel, que hablan de proceso de transformación radical 

de sus formas de vida, y un proceso de estratificación socio económica.
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Este proceso de colonización, ubicaría a los shuar dentro de una economía ampliamente 

integrada al mercado a través de la ganadería, .y los ubicaría dentro de las categorías de 

"Aculturización de los Indios Americanos, Integración en la economía de mercado, destrucción 

ambiental (Rudel, 2002, en Vacas Oleas, 2014:22)

Ahora bien hay una discusión sobre este aspecto: específicamente sobre el grado de 

subsunción de la economía shuar a la lógica ganadera del colono; hay varias evidencias que 

demuestran que no hay una subsunción plena; que, por el contrario, hay una lógica que vincula 

a la población shuar, como colectivos o comunidades, específicamente como centros, con el 

territorio; este, el territorio, se convierte en un elemento articulador fundamental.

En su tesis Vacas Oleas, plantea un contrapunteo sobre la base del mismo Rudel que 

indica que los shuar tienen una estructura productiva más diversa; y sus bosques - de 

regeneración natural - son más diversos. Por otro lado, en un estudio que realicé para tesis de 

grado de economía (Corral, 2005), demuestro que los territorios shuar tenían una mejor 

conservación del bosque; que las áreas mejor conservadas estaban en manos de los shuar; que 

los shuar tenían un uso diverso del bosque, a diferencia de los colonos que ven en el bosque 

solo madera o espacio para ser reemplazado por pasto. En mi investigación demuestro además 

que los shuar tienen una dieta relacionada con los subproductos del bosque como semillas, 

tubérculos, frutos tropicales, medicina natural, que no la tienen los mestizos, por lo que 

efectivamente es indudable que este proceso de transformación en ganaderos no fue total.

En conclusión podremos decir que frente a los procesos de modernización, y de 

violencia colonial que ha operado sobre los territorios shuar, quedan aún rasgos de lo que fueron 

las sociedades primitivas, quedan elementos que en mayor o menor grado - dependiendo de su 

mayor o menor vínculo con el mercado - siguen perviviendo. Según el grado de proximidad de 

estos pueblos con el mercado conservan formas determinadas de relacionamiento vernáculo 

con la naturaleza y con sus sociedades. Esto, como se expresa en el siguiente capítulo, se 

evidencia con mucha claridad en el plan de vida del PSHA que justamente distingue entre 

quienes tienen relación con el mercado, quienes se dedican de manera más intensiva a la 

ganadería o agricultura, de quienes se dedican a actividades tradicionales, de caza, pesca, 

recolección57.

57 El estudio de mi tesis, se concentró en la población que en términos generales mantiene su bosque como reservas, 
que sus medios de vida no han sido transformados totalmente, y que están cerca de las vías.
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Estos rasgos son en un momento reivindicados como propios de otra racionalidad, que 

se opone en su conjunto con la racionalidad occidental, y específicamente sobre la racionalidad 

que quiere imponerse en sus territorios (Whitten, 1989).

Plantearía como uno de los argumentos centrales, que gran parte de la posición y 

fundamento político filosófico de los shuar en su oposición al proyecto minero, recoge 

elementos de lo que ha sido históricamente su forma de cultura y relacionamiento, cuyos rasgos 

siguen de alguna manera vivos aunque fragmentados. Esto no deviene en un uso instrumental 

estratégico del discurso de lo étnico o en la idea romántica esencializada del buen salvaje58. 

Esto podría ser parte de una consciencia de lo que son y lo que han sido, que de alguna manera 

fundamenta una determinada forma de oposición a los proyectos de modernización que se 

ejecutan en sus territorios. Esta posición, y fundamento político filosófico, estaría en una 

ubicación diametralmente antagónica, de otra, la de los shuar, que de alguna manera asumen 

una identidad, dada desde afuera, desde la fuerza colonial, policial, de nombrarlos e 

identificarlos como sujetos a ser incluidos dentro del proyecto de modernización capitalista.

Ahora bien, dentro de este marco de reflexión, la tesis central de Rubenstein es que la 

federación no tuvo un proyecto propio; la subjetividad política shuar estaría totalmente 

subsumida dentro de una lógica del capital. No habría voz, ni antagonismo, y con ello toda la 

condición de un sujeto amazónico guerrero por antonomasia, habría quedado reducido a su 

máxima expresión.

Antes de problematizar esta tesis, veamos algunos argumentos finales que la 

fortalecerían y que dejan abiertamente sentada esta aparente paradoja por la cual los shuar 

justamente en el cenit de su autonomía son quienes se encargan de fortalecer los procesos de 

dominación. .

Para Botasso es claro que los shuar estaban en condiciones de autonomía para continuar 

solos luego del proceso de tutelaje. Estaban en capacidad de dirigir sus propios pasos. V- Oleas 

lo cita, del mismo Rubenstein: “cuando el convenio de 25 años estaba por finalizar, no se 

requería ningún adendum, porque los shuar estaban listo para continuar solos. Habían pasado a 

ser mayores de edad. Su misión había sido cumplida a satisfacción” (Vacas Oleas, 2013: 24).

El proceso evangelizador había concluido con éxito: al finalizar el tutelaje no sólo las 

etiquetas de autoridad tomadas de españoles habían personalizado en la política Shuar, sino

58 Formas a través de las cuales se critica a un discurso esencialista. (García Linera; )
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también el lenguaje, la economía y la identidad nacional del colonizador. (Ibid). Desde esta 

perspectiva la autonomía del shuar, para seguir solos, implicaba la total subordinación, 

paradójicamente.

Para Vacas Oleas, quizás uno de los éxitos más importantes del proceso de 

ciudadanización shuar fue la forma como fueron instrumentalizados para garantizar la soberanía 

nacional incorporándolos al ejército nacional, haciendo del sentimiento nacionalista una de las 

características centrales de los shuar contemporáneos.

La guerra y la nueva demarcación limítrofe implicaron la separación de las familias de 

los shuar. Posteriormente fueron ellos quienes en la guerra del Cenepa tuvieron un rol 

fundamental para el triunfo de esta guerra que tuvo como saldo el enfrentamiento entre 

hermanos shuar, en calidad de soldados de los dos ejércitos nacionales59.

Esta tesis afirmaría esta total subordinación de los shuar a los designios del Estado 

nación dentro del marco del sistema mundo. Narrativa interpretativa central de los estudios de 

Rubenstein60.

Sin embargo creemos que esta tesis habría que matizar, precisamente haciendo un 

rastreo sobre los niveles de antagonismo de los shuar, con los mismos colonos, con el Estado, 

en la defensa de sus tierras y territorios, algo que se expresa con mucha fuerza el día de hoy , 

sobre todo en la región de Morona Santiago.

La disputa por las tierras: una forma antagónica de constitución de la subjetividad política. La 
federación como una herramienta a partir de la cual la voz shuar se despliega, y  se expande.

Uno de los aspectos en los que coinciden varios antropólogos (Vacas Oleas, 2013; Rubenstein,

2001) es que a pesar de este proceso de colonización, la lucha shuar apoyada por varios factores,

fue exitosa en el proceso de titulación de tierras. Y esto a su vez favoreció un control territorial,

reconocimiento identitarios, y la continuidad social. (Vacas Oleas, 2013)

Así como para los shuar, como para muchos indígenas, la lucha por la tierra, por evitar 

procesos continuos de desplazamiento, ha sido y es en la actualidad uno de los temas centrales

59 Son dramáticos los relatos de uno de los entrevistados -  JT -, que cuenta como en la guerra del Cenepa, en plena 
confrontación armada tuvieron que enfrentarse con hermanos shuar a quienes muchas veces luego de los 
enfrentamientos, los reconocían como hermanos de su propia cultura. (JT, 2015, entrevista)

60 Incluso en uno de sus artículos menciona que los shuar ya estuvieron dentro del marco del sistema mundo antes 
incluso de la presencia misional de los salesianos o franciscanos, desde mediados al menos del siglo XIX, a través 
del comercio de tzantzas. (Rubenstein, 2004)

71



que han permitido generar respuestas particulares como organización, y por ende una particular 

forma de autorepresentación y de subjetivación política.

De ahí emergería una tesis clave, y es que el reconocimiento territorial, que busca 

asegurar el acceso a recursos, “ha proporcionado el lienzo para las posteriores acciones 

políticas” . (Vacas-Oleas). Es precisamente el territorio, el objeto de deseo y de disputa del 

Estado y las corporaciones, alrededor del cual los sujetos indígenas se han configurado, y han 

adoptado una forma particular de organización.

Los territorios shuar, son los elementos materiales que quedan de la experiencia de la 

lucha de varias generaciones para lograr tener un arraigo material. Así mismo podemos decir 

que en el plano de su consciencia y subjetividad, la experiencia de lucha por las tierras dejo 

sedimentada una cierta condición étnica y de defensa territorial, una lucha anticolonial que los 

articulaba y articula hasta la actualidad.

En el contexto de los largos tiempos los territorios encierran una densidad histórica 

profunda, que si la empezamos a desmenuzar, nos permitiría reconocer la agencia shuar, porque 

fueron ellos quienes enfrentaron el agravio dado por los procesos de ocupación colonial y 

fueron ellos quienes protagonizaron las jornadas de resistencia, y de defensa territorial; y en 

muchos momentos fueron ellos quienes lideraron algunas gestas emancipatorias.

Fue este hecho antagónico, que polarizó en extremo la relación con lo mestizo, aquello 

que convirtió el escenario del sur en un espacio muy conflictivo. Solo la lucha y la organización 

fue lo que permitió que se llevara a un feliz término la constitución legal de centros y 

asociaciones con jurisdicciones territoriales. En esta acción se funde una subjetividad, queda 

grabada una marca, que estará presente en las luchas por la defensa territorial que en la 

actualidad enfrentan a las mineras.

Es importante por supuesto comprender que dentro del marco de la lucha por la tierra y 

el territorio, la agencia shuar no fue la única fuerza impulsora, tampoco es posible decir que fue 

producto solo de los interese económicos de los misioneros (Salazar, 1981)61, o tan solo de 

preocupaciones militares, sino también del tipo de gobierno central en la capital. Mientras los 

gobiernos de derecha no aceptaban las demandas de los indígenas, los gobiernos de izquierda

61 Salazar sugiere que los misioneros que impulsaron la Federación Shuar tenían un interés económico en la 
constitución de la federación, ya que sin ella, sin un instrumento de defensa territorial de los shuar frente a la 
avanzada colonizadora, los salesianos se iban a quedar sin sujetos a quienes evangelizar, sin mano de obra a quien 
explotar para el manejo de sus misiones.
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si lo hacen (en la mitad de los 70 y finales de los 80) y habría que decir inicios de los 80 (Vacas 

Oleas, 2013:23). JT hace referencia en su relato sobre los procesos de legalización de tierras, el 

papel fundamental que tuvo el gobierno de Jaime Roldós Aguilera en la entrega de títulos a 

shuar y mestizos en Bomboiza. Julio Tiwiram, en ese entonces presidente de la Asociación de 

Bomboiza, recuerda claramente los sucesos y como luego de ello al presidente Roldós se lo 

llamaría el presidente de los Jíbaros. Una semana después de la firma del decreto de 

legalización de tierras shuar en Bomboiza, muere en un accidente de aviación.

En ese sentido, compartimos parte del balance que hace Vacas Oleas sobre el proceso 

de constitución de la FICSH, cuando afirma que el proceso de organización Shuar tuvo éxito 

no sólo para garantizar el control territorial, como se ha descrito con anterioridad, sino también 

en el mantenimiento de la singularidad étnica. Al mismo tiempo que se reconocen como 

ecuatorianos, se reconocen como shuar y son reconocidos como tales por los otros (Ibid: 28).

Experiencias de resistencia a la dominación colonial

Concluiremos esta parte con dos relatos sobre dos formas diferentes de respuesta frente a la 

colonización: la primera en Bomboiza y la segunda en Tundayme. Las dos parroquias 

limítrofes, donde vemos la importancia del proceso asociativo que permitió que en Morona 

Santiago se despliegue una forma de confrontación activo contra el proceso de colonización. 

Algo que no ocurre en Zamora Chinchipe.

Mi padre vivió una invasión de mineros. Cayo tres veces preso por defender sus 
tierras. La masacre de los mineros fue en Tink62. Los colonizadores eran abusivos.
Además que sacaban el oro, abusaban de las mujeres shuar. Viendo todo eso 
reaccionaron. La principal respuesta vino de los shuar de Limón. Hicieron el gran 
desalojo a los mineros, hubo matanza. Mi padre cayó preso por primera vez. Luego, 
con otros presos, lograron escaparse [....] La invasión colonizadora fue en muchos 
sitios . e n  San Francisco de Pakintza, invadido por la colonia, por los señores Castro, 
y otros que no me acuerdo. Allá la tierra de Chatus invadido, por la colonia. Ellos 
(los mestizos) se organizaban supuestamente en cooperativas, pero en realidad no 
eran cooperativas; así entraban y se apoderaban del territorio shuar. Aquí en 
Kupiamais, que era tierra de mis abuelos, también hubo invasión. Ariosto Calle, 
invasor. Mi padre niño cuenta la historia de su padre y abuelo. Por defender las 
tierras, fueron presos [....] Los padres, Angel Andretta, Antonio, Silverio, y otro,
Padre Viña, hicieron que los shuar se quedaran del río Bomboiza para el sur. Y del 
Bomboiza para el norte dejaron reservado para los colonos. Kupiamais que estaba 
hacia el norte no se dejó. Ahí se pararon y no dejaron que la colonización perdure.
Ahí pelearon duro, Vicente Charian. El abuelo de mi padre Jua. Se pararon y no se 
dejaron quitar. Conservaron 700 has [.....] Habiendo vivido toda esta situación,

62 Centro Shuar de la Asociación Shuar Arutam, parte de PSHA
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cuando fui dirigente63, mi visión fue hacer respetar lo poco de tierra que nos quedaba, 
a través de la promulgación de un título global, así como de un acuerdo ministerial. 
Luego en el 87 -  88 -  89, fui vicepresidente de la FICSH. A cargo de la 
vicepresidencia fui a defender muchos centros. Más de 50 centros, invadidos,...fui 
a desalojar, [...] y recuperar Utinkius, Seip, Sepi Alto, Santa Teresa, Logroño 
[.....]Legalizar, con personería jurídica y título global (JT, 2015, entrevista).

La tesis que exponemos es que a partir de estas luchas surge una subjetividad, una voz

propia que no reproduce la dominación sino que reclama para sí una identidad particular.

Esto no es lo suficientemente tratado por los relatos de Rubenstein, quien si bien no vive

la realidad de Bomboiza y no conocía estas condiciones particulares de colonización y

resistencia, esta tensión proliferó en toda Morona Santiago.

Como contra punto de esta forma antagónica de enfrentar la colonización, a 

continuación recogeremos los testimonios de algunos residentes shuar de Tundayme 

sobre la experiencia dolorosa y resignada que provocó la colonización en su territorio. En 

donde como veremos está ausente cualquier forma de antagonismo.

Ellos (sus padres) han Estado viviendo. Y han llegado los militares y se han 
posicionado en fincas que eran de ellos. Y de ahí como eran autoridades, ya han 
sacado unos límites para avance de la colonización de los hispanos. Ellos han sacado 
trochas para vender, o para dar a los colonos, para legalizar la invasión. Este abuso 
se dio. Los terrenos fueron quitando diciendo que eran baldíos, como no sabíamos 
leer, ni contar, Nos engañaban, ahora por educación algo más [ . ]  Si ha habido 
violaciones a mujeres, cuando le tumbaron al abuelito Ambush, habían cogido a 
cuatro mujeres (RW; 2012, entrevista).

El siguiente es el relato de José Tendetza

Mi finado papá, Carlos Tendetza Ambush, más arribita del campamento, en esos 
Hachales. Ahí ha llegado Felipe Sánchez, diciendo que ha mandado gobierno. A mi 
mamá le ha quitado su finca un sigseño, justo donde ahora la compañía tiene su 
campamento. Ella dice que tenía sembrados oritos. Hasta ahora hay oros, tenía 
sembrado yuca, maíz. Entonces ahí que ha llegado y ha dicho “yo soy enviado del 
gobierno y ahora usted tiene que retirarse”. Más antes se les tenía miedo a los 
colonos. Pero ahora ya no. Ahora los shuar no vamos a correr por ustedes. Más antes 
a nuestros abuelitos han sabido azotar, pegar, llorar. Pero ahora no le dije, aunque no 
soy preparado, no les voy a dar un paso. Hubo matanza, secuestros, han llegado 
diciendo que nos nosotros venimos a coger fincas. Al finado Mashendo le han hecho 
corretear. En una casa shuar han llegado, sin pedir permiso, y entraban no más. 
.Nuestros abuelos no entendían castellano. Ellos solo entendían shuar. Ellos corrían, 
tenían miedo. Viendo a usted, por ejemplo hubieran corrido. Por ejemplo viendo a 
usted, hasta yo hubiera corrido. Ellos eran, nuestros abuelos eran desnudos, solo pie, 
ellos utilizaban, plumas, tenía itipi, tarachi las mujeres, por eso no eran preparados. 
Ellos tenían miedo a la gente colona, ellos los veían y corrían. Entonces ahí 
aprovechaban, pelaban pollos, chanchos, sacaban yucas.; fue así como fueron 
destruyendo. Ahí está la historia de Martin Ujukam, los nietos en las esquinas 
botados. Ahí aprovecharon toda la palaya y nosotros estamos encima botados [.....]

63 Presidente de la Asociación de Bomboiza desde el 79 al 81.
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Vea Elíseo Ordoñez, tiene toda la playa, 165 has. Eso ha sido de finado Ramón 
Ambush. ¿Quién aprovecho eso, sus nietos? El gamonal está ahí, haciendo corretear.
La embestida del colono fue brutal, después siguieron llegado, y luego fueron 
intercambiando, con carabina, escopeta y ahí un poquito entendieron. Mi mami no 
entendía castellano, mi tío Yangora, no entiende; poco entiende, por eso más antes
se le tenía miedo a la gente colona; les veían y salían corriendo [....]Colonizadores
que se apropiaron de nuestras tierras, violaron nuestras mamas, y niñas, y ocuparon 
nuestro fuego, nosotros sin su idioma, asustados nos retiramos, y con algo nos hemos 
quedado, pero divididos; ahora ya no se juntan Sinip, con Churuwia, ya a no se junta 
Machinaza, con el Tundyame, ya no manejamos nuestro territorio, como manejaban 
nuestros abuelos[...] Colono que estudio; colono, como tenía sus armas, repetidoras, 
al shuar no le abastecía esos instrumentos, pólvora, entonces al shuar le seguía 
convenciendo. El colono, tenía carabina, repetidora, que no más tenía el colono, 
pólvora. Shuar, tenía solo lanza bodoquera. Así hacían, mi abuela contaba, disque 
corrían, que se largaban a la montaña; entonces que hacía el colono que hacía cogían 
sus armas, se endueñaba de la casa; y violaban. A algunos si se les mató; de ahí a 
algunos, en Macas si pasó eso. Tanto cansar, los shuar se regaron y uno que otro 
criaron acá [...] Por qué crees que el shuar no tiene finca; porque el colono ingresó, 
y se apropió; el colono de corazón también regaló alguna cosita, aquel de corazón, 
más antes nos trataban de jíbaros; así nos trataban y nombraban los morlacos, [...]
No hay ahora jíbaros, ahora nos dicen shuar, Jíbaros no hay ahí. Siguieron llegando 
más y más colonos, y se adueñaros de finca, de casa (JT, 2012, entrevista).

Estas dos experiencias de enfrentamiento de los procesos colonizadores nos permiten

aproximarnos efectivamente al campo de la constitución de subjetividades políticas, en el marco

de trayectorias temporales de larga duración. No creemos que estos relatos sean suficiente

evidencia para afirmar que el nivel de antagonismo con el Estado y con la colonia haya forjado

determinado tipo de subjetividades, sin embargo es importante hacer notar, que hay dos tipos

de experiencia frente al mismo proceso colonizador, en el primer caso es la experiencia de

lucha, lo que entre otras cosas permitió para el caso de Kupiamais, defender y consolidar su

territorio de aprox. 700 has. Por el contrario en el caso de Tundayme, la población shuar fue

despojada, sin resistencia. Colonización pura y burda, en un inicio en los 40, luego ya en los 60

80 se utilizaron los mecanismos tan documentados de intercambio de tierras, por productos de

interés para los shuar, como escopetas, pólvora, machetes, etc. (Bustamante, 1988; Rubenstein,

2002).

Es constante en el quehacer político de los dirigentes de la FICSH, del lado de Morona 

Santiago -  lo confirmaremos en los siguientes capítulos - esta predisposición a defender lo 

colectivo, lo comunitario. Está ahí quizás algo que no le dio la suficiente importancia 

Rubenstein, que opera en el plano precisamente del antagonismo: en el proceso de construcción 

de un sentido de colectividad: un nosotros. Aspecto sobre el cual profundizaremos en las 

lecturas sobre los shuar contemporáneos de Morona Santiago y su relación con la minería 

industrial.
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Una vez asentados estos testimonios, que revelan historias de lucha y organización 

diferenciados, que podrían estar explicando formas de subjetividad política y de expresión 

organizativa contemporánea, finalizaremos el capítulo con la descripción de la deriva 

organizativa de los shuar en la provincia de Zamora Chinchipe y sobre la base de ello miraremos 

la forma como ha existido mecanismos de intervención y cooptación de dirigentes que podrían 

inscribirse en la tesis gramsciana de transformismo.

Transform ism o de larga duración: la deriva organizativa en Zam ora Chinchipe: 

nacimiento de la FESH y su form a antagónica la FEPNASH

La historia organizativa de los shuar en la provincia de Zamora Chinchipe está por un lado 

vinculada desde sus orígenes con el nacimiento de la FICSH, y por otro lado atravesada durante 

gran parte de su historia por el conflicto y la división interna, en donde la intervención minera 

ha sido un eje propulsor de dicha conflictividad hasta llevarlo a momentos de ruptura.

Así como podemos constatar, durante la colonización inicial y posterior, un proceso de 

fragmentación territorial para la población shuar, a partir de mediados de los años 80 - lo que 

coincide con el período inmediatamente previo a los primeros procesos de exploración minera 

y adquisición de concesiones en la Cordillera del Cóndor - podemos observar otro proceso de 

fragmentación sobre la vida shuar; esta vez sobre la dimensión organizativa.

Sobre la base de lo que Rubenstein constata a mediados de los años 80 y lo que han 

dejado constancia nuestros entrevistados, vamos a sugerir que la ruptura de la FICSH, ha sido 

parte de un proceso al más alto nivel por intervenir en la organización shuar. La FESH, que 

surge como respuesta de esta división en la provincia de Zamora Chinchipe, sería entonces el 

resultado de un proceso de intervención y división, de la organización social. Será útil en este 

punto recordar de la mano de Modonessi como entiende Gramsci la categoría de transformismo, 

que podría ser útil para explicar este proceso.

Por medio del neologismo de transformismo Gramsci designa un proceso de 
deslizamiento molecular que lleva al fortalecimiento del campo de las clases 
dominantes a través de un paulatino drenaje (absorción) por medio de la cooptación 
de fuerzas del campo de las clases subalternas o, si se quiere, viceversa, un 
debilitamiento del campo subalterno por medio del abandono o traición de sectores 
que transforman de manera oportuna sus convicciones políticas y cambian de bando 
(Modonesi, 2012:148).

Es así como podemos observar que detrás de la división de la FICSH, opera un proceso de 

transformismo, y de construcción de hegemonía estatal, vinculada con los grupos de poder
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in teresad os en  exp lotar lo s  recursos naturales en  la  A m azon ía . E ste  p ro ceso  será parte de un  

m eca n ism o  de in terven ción  de larga duración, que opera y  se  actualiza  en  varios m om en tos  

particulares y  có m o  diría Larrea se  pro lon gan  durante el G R C  (Larrea, 2 0 1 5 ).

R u b en ste in  (2 0 1 0 )  m en c io n a  entre las p o sib le s  razon es para la  separación  d e la  F IC SH , 

el d eseo  de v ar ios d irigen tes de n eg o c ia r  con  el E stad o  el in g reso  de las com p añ ías m ineras y  

petroleras. M ás allá  de confirm ar o  n o  esta  te s is  v a m o s a ver, a través de un seg u im ien to  del 

papel y  rol con  el que in terv ien en  var ios actores protagon istas de esta  d iv is ió n , co m o  el tem a  

m in ero  ha E stad o  estructurando la  co n flic tiv id a d  entre las orga n iza c io n es shuar de Z am ora  

C h in ch ip e .64

L o s shuar, co m o  se  m en c io n ó , han sid o  entre lo s  p u eb lo s in d ígen as del país y  del 

con tin en te, lo s  p ion eros en  organizarse. L a F IC S H  es  una de las prim eras fed era c io n es  

in d ígen as form adas en  A m érica  Latina, y  es la  organ izac ión  m adre de todas las organ iza c io n es  

que p osteriorm en te fueron  surgiendo. A  esta  organ ización , que h istóricam en te  ha d efen d id o  la  

territorialidad shuar de lo s  p ro ceso s de c o lo n iza c ió n  y , actualm ente, de la  in v a sió n  petrolera y  

m inera, perten ecieron  de m anera unitaria lo s  p u eb lo s de Z am ora hasta  m ed iad os de lo s  años  

80.

L a d iv is ió n  in ic ia  en  el año 86, ju sto  en  el m arco  de un co n tex to  don d e por un lado  

em erge la  C on fen ia e  y  C onaie, co m o  respuestas federativas a n iv e l reg ion al y  n acion al del 

m o v im ien to  in d ígen a, y  por otro lad o  ejerce el g ob iern o  L eó n  F eb res C ordero, qu ien  es u n o  de  

lo s  prim eros p resid en tes del p eríod o  de restab lecim ien to  de la  d em ocracia  lu e g o  del año 1979, 

que sig u e  la  agen d a  del ajuste estructural y  p ersigu e las form as de organ ización  autónom a de  

lo s  sectores soc ia les .

C o m o  relatan lo s  en trevistad os, la  unidad del p u eb lo  shuar sufre un quiebre que se  v a  

gestan d o  p rogresivam en te  d esd e el año 86; tien e  varios m o m en to s con stitu tiv o s entre lo s  que  

resalta la  ten sió n  en  P akintza, a lrededor del cual es a sesin ad o  un d irigente shuar de B o m b o iza , 

por el n iv e l de b elig era n cia  que adquirió el co n flic to . E sto  s ig n ific ó  u n a d istancia  total entre 

lo s  shuar de M oron a  S an tiago  y  una parte de lo s  shuar de Z am ora C hinch ipe.

64 Cuyo proceso empieza a configurarse luego de los primeros cambio neoliberales a la ley minera de 1989. (Ver 
capítulo de contexto: estudios de Riofrancos; Latorre)
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División de la FICSH: nacimiento de la FESH

Veamos una secuencia de relatos, que nos permiten mirar este proceso de división de la FICSH. 

Son relatos de varios dirigentes de Morona Santiago y Zamora Chinchipe, que dan cuenta 

precisamente de los procesos de intervención sobre los sujetos étnicos, de la mano de un sector, 

si se quiere disidente vinculado con una agenda desde arriba de carácter estatal y corporativa:

En el 86, Febres Cordero, empieza a utilizar a los propios shuar para la división de 
la federación. Cogieron a Nurinkians, y a muchos otros. Ahí estaba Naichap.
Captaron a profesionales principalmente a quienes se los asimilo; sobre todo a los
jóvenes profesionales: con esa tendencia quiso acabar con todo [.....]Por ejemplo los
disidentes, tenían otro argumento: mientras nosotros recuperando tierras, y 
consolidando la legalidad de los centros, ellos diciendo que hay que acabar con los
títulos globales, para tener la plata, el crédito [....] Así el gobierno empezó a dividir.
El gobierno empezó a pagar. Los dirigentes jóvenes pidieron su cuota. Exactamente 
fue lo que hizo Shiki65. Nosotros no peleamos entre los shuar de Morona y Zamora.
Lo que si nace en esta época es un resentimiento: primero de que los shuar de Zamora 
no llegaban a ser dirigentes de la federación shuar. Esta fue la justificación [....] El 
poder hizo dividir Ellos estos dirigente captados por el gobierno dicen que en Zamora 
quieren hacer su propia federación. ¿Quién divide? Febres Cordero divide. Rubén 
Naichap, que era febrescorderista empieza a dividir. Y en Zamora, se descuartizan 
en tres organizaciones (JT, 2005, entrevista).

Finalicemos con el relato del síndico de Uwents, sobre la forma material que llevó a cabo Rubén 

Naichap, y otros dirigentes para distanciarse de la FICSH y crear la FESH. Según relata nuestro 

entrevistado, para la creación de una nueva federación circulo todo tipo de presión, desde la 

persuasión hasta intentos de soborno. En el caso de los sobornos, fue dinero que se ofrecía a los 

dirigentes para salirse de la dirección de Sucúa. En esta línea son esclarecedoras las palabras 

del síndico de Uwents y presidente de la Asociación Tuna, MK, quién relata esta historia:

Yo conozco a fondo como fue la división. Hubo una asamblea en Sucúa, donde se 
dio una discusión, y quien encabezó, esto fue Rubén Naichap, alrededor de 1991, a 
partir de ahí se formó la federación de Zamora [....] Fueron a socializar. Estuvo 
recién formado el centro Kunki, que recibió el apoyo de ellos, y son parte de la 
federación shuar de Zamora, [....] Cuando tuve veinte años, me fueron a socializar, 
así estaba Hugo Aylluy Gonzalo Pitiuir, Jaime Zurita, y el mandamás, Rubén 
Naichap. Me ofrecieron plata, para salir de la FICSH, e integrarnos a la nueva 
asociación. Yo les dije que no. Que debe ser discutido dentro de la asamblea. Se te 
va a dar 4 millones de sucres, para que facilites la decisión de la comunidad para 
salir de la FICSH. Luego en Kunki, se oyó que han formado otra federación. Los de 
Kunki, al ser parte de Uwents,.. .no podían ser parte de otra federación.. .pero dijeron
que ella es la que nos va a dar plata y que esta no nos da [.....]Seguramente luego de
que entró la comunidad, el Rubén se cogió solito la plata, Primerito se retiró Hugo 
Aylluy y volvió a la FICSH, y luego se retiró Jaime Zurita, y todos esos centros del 
Pangui [ . ]  Todo el Pangui era de Rubén. Cuando hubo los conflictos en el 2006, se 
retiraron los del Pangui de la Federación de Rubén Naichap. Ellos de la FESH 
estuvieron siempre con los mineros, desde ese entonces (MK, 2015, entrevista).

65 Presidente del a FICSH, desde el 2012 al 2014
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Las asociaciones shuar de Zamora Chinchipe que se mantienen dentro del FICSH, fueron 

Uwents, en el cantón el Pangui, y en Paquisha y Nangaritza, la Asociación Nankais, y la 

Asociación Tayuntza, respectivamente. Con lo que el área de influencia de Naichap se 

concentró en el Pangui. Sin embargo en el Pangui, como relata MK, existe posteriormente una 

gran división interna: y los líderes que constituyeron la FESH: Ayui, Zurita, y Naichap, 

terminan peleados en una gran confrontación interna66; Ayui y Zurita, pasan a finales del 2006, 

a ser parte de la FEPNASH.

La FEPNASH: la forma antagónica

La FEPNASH, nace 15 años después de la división de la FICSH, justamente en un momento 

que requería una mejor estructuración de la representación de los centros y asociaciones que 

quedaron por fuera de la FESH.

Como se ha relatado luego de la división muchos centros y asociaciones siguieron 

siendo socios de la FICSH. Para lograr un trabajo articulado y vinculado con las oficinas de 

Sucúa funcionaba una coordinación provincial. La FEPNASH, nace cuando esta figura de 

coordinación resultó insuficiente para las demandas y necesidades de representación y 

organización dentro de la provincia, más aún cuando existía una pugna de representatividad y 

legitimidad con la FESH, que desde el año 1988 tenía estatutos jurídicos y reconocimiento 

legal. El contexto específico de la emergencia de la FEPNASH es la necesidad de disponer de 

una legalidad mínima que pueda dar cauce a la demanda de su formalización: disponer una 

sede, como los aspectos más básicos de esta necesidad.

Del relato de Angel Awak, presidente fundador de la Federación, podemos sacar los 

siguientes elementos que nos permitirán ir reconstruyendo la historia adecuadamente:

Las asociaciones vinculadas con la FICSH (básicamente Tayuntz, Nankais) hacen 
una gestión en la prefectura, durante el tiempo de Víctor Rodríguez, y consiguen un 
lote, y un convenio para ir construyendo progresivamente la sede de la organización; 
por otro lado entre las gestiones realizadas lograron que el padre Ricardo Flatz67, 
entregue 9 mil usd para hacer los simientos de la sede. En ese entonces, la FESH no 
tenían ni lote ni nada. En ese marco la FICSH, comete el error: quien estaba a su 
cargo, Silviero Jintiach, en vez de apoyar a las organizaciones de las bases, prefiere 
firmar convenio con la FESH, que era cadáver organizativo. El momento en que 
firman convenio con Prodepine, le da vida a la FESH, y captan recursos, apoyo a la 
producción, fortalecimiento organizativo, captan fondos y compran materiales de 
oficina, instauran equipo técnico; todo con la plata que captaron. Esto fue un

66 Es a esta división a la que se refiere JT en su entrevista.

67 Monseñor Ricardo Flatz
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instrumento para desarticular las bases de la FICSH; ellos recorrieron toda la 
provincia de cabo a rabo, con el discurso de que la FESH da obra, tiene recursos y 
que debían afiliarse. Fue como campaña política para que algunas comunidades se 
vayan con ellos. Esta fue una de las astucias de la FESH. Durante ese tiempo se 
debilita las bases de la FICSH. Fue un error garrafal de la FICSH. En ese momento 
pierde las asociaciones de Pangui, Yacuambi. Solo quedan Nankais, y Tayuntz. Los 
demás se sumaron a la FESH. En el momento en que sucede eso, ellos deciden 
allanar la casa. Como tenían poder con bastante plata, ganan en esa pelea que 
significo puñetes, palos, una verdadera guerra entre shuar. Por ese motivo, al ver que 
las autoridades respaldan a la organización formalmente estructurada es que 
decidimos crear una organización paralela en Zamora Chinchipe, dependiente de la 
Confeniae. Desde el 2002 se funda la FEPNASH, y me encargan a mí dirigirla. Sin 
recursos me moví por toda la provincia. Una vez que se hace organización de hecho 
se inicia las gestiones. A esta organización apoya la Confeniae y la Conaie. 
Reconocen que es una organización de hecho. Y apoyan de diferentes maneras. En 
el 2005, ya se legaliza, con registro oficial y acuerdo ministerial. En el momento que 
se convoca a la asamblea constitutiva se suma Uwents, parte de Yacuambi y solo 
una parte de Kiim. Más o menos se inicia con cuatro asociaciones: Tayuntz, Nankais,
Kiim, y Uwents. Desde ahí se empezó. Se consiguió recursos bien pequeños que 
permiten que la FEPNASH se estabilice, (AA, 2015, entrevista).

E s así co m o  bajo  el lid era zg o  de Tayuntza, d esd e  el año 2 0 0 2 , se  crea la  F E P N A S H , co m o  filia l

de la  C on fen iae , y  por lo  tanto co m o  organ ización  herm ana de la  F IC SH , y  co m o  filia l de la

C onaie.

A l estallar el co n flic to  m inero  en  el 2 0 0 6 , frente a la  p reten sión  de la  F ed eración  Shuar 

de Z am ora C h in ch ip e, de representar la  v o z  shuar de la  p rov in cia  y  dar p a so  a la  m inería  

transnacional, se  forta lece  la  organ ización  shuar d e la  F E P N A S H .68 E l c o n flic to  del 2 0 0 6 , co m o  

v erem o s m ás adelante deja en orm es secu e la s  en  la  v id a  organ izativa  del cantón  y  la  p rov in cia  

y  la  p o b la c ió n  shuar queda esc in d id a  en  d os fed era c io n es que disputan su leg itim id ad  de m anera  

v io len ta . V ista s  así las co sa s, e s  in d iscu tib le  que a la  cab eza  de la  ruptura con  la  F IC S H  a 

m ed iad os de lo s  años 80  está  R u b én  N a ich ap , d irigente de la  F E S H  durante m u ch o s años, qu ien  

en  nom bre de la  nacion a lid ad  shuar, firm a un sin  núm ero de c o n v en io s  con  las m ineras E C S A  

y  A U E R L IA N  K IN R O S S .

E n  este  p ro ceso  de co n stitu c ión  de la  F E S H , lo  acom pañaron: H u g o  A y llu , actual 

p residente de la  A so c ia c ió n  E l P angu i y  Jaim e Zurita, actual p residente de K akaram  Shuar; y  

otros je fe s  de fa m ilia  shuar de Z am ora C h inch ipe, y  de E l P angui. E sto s  d irigen tes unas v e c e s  

han sid o  parte de la  F E P N A S H  y  otras v e c e s  de la  F E S H , sin  em bargo q u ien es durante el 

p ro ceso  de ex p lo s ió n  del co n flic to  durante el 2 0 0 6 , adoptan la  p o s ic ió n  de o p o s ic ió n  a la  

p resen cia  transnacional en  la  C ordillera  del C óndor por parte de la  F E P N A S H .

68 De esta época se han podido recoger varios convenios que fueron firmados entre la Fesh la empresas mineras.
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Por esta razón en el cantón El Pangui, el cantón del despliegue minero, existen varios 

centros shuar, asociaciones e incluso federaciones. Vinculadas con la Organización Nacional 

de la Conaie, está la FEPNASH, que tiene dentro de su seno a dos Asociaciones estables: 

Asociación Tuna y Asociación El Pangui; Asociación Kakaram Shuar estuvo en la FESH, luego 

fue de FEPNASH, y en la actualidad pertenece a la FESH.

Por otro lado está la Federación Shuar de Zamora Chinchipe, con algunos centros 

asociados, así como con una Asociación, la de El Pangui, que tiene una dirigencia, vinculada 

con esta federación. Entre ellas existe una historia de alta conflictividad, muertos, intentos de 

soborno, resentimientos, peleas por terrenos, peleas por sede, y una posición irreconciliable en 

el tema minero.

Conclusiones

Vivimos un contexto histórico de colonización y de etnocidio sobre la región amazónica, donde 

la existencia de lo otro ha sido simplemente concebido como un obstáculo para el desarrollo. 

El proyecto del GRC en la Amazonía se inscribe dentro del marco de los procesos históricos 

de colonización y etnocidio sobre la región amazónica.

Por otro lado a lo largo de la historia de las relaciones indígenas con la colonia y con el 

Estado republicano, podemos mirar las distintas formas de subordinación y subalternización 

que se han dado. Las formas coloniales persistieron en el tiempo, generando diferentes 

mecanismos de administración de poblaciones.

Es esta figura - de la administración de poblaciones, con la participación activa de 

salesianos y franciscanos - precisamente la forma a través de las cuales se logra la colonización 

definitiva del shuar: colonización definitiva aunque parcial ya que los shuar conservaron, 

territorio, idioma y cultura. Sin embargo paradójicamente se constituyeron en defensores 

convencidos de los derechos territoriales del Ecuador: los shuar se sienten ecuatorianos 

radicalmente y por otro lado impulsaron varias formas para mejorar su economía desde las 

claves capitalistas y de mercado. Esto ha desembocado precisamente en formas de 

subalternidad, entendidas en clave gramsciana, donde la dominación no es total, convive con 

formas de antagonismo y con rasgos de autonomía.

En este capítulo se ha realizado una síntesis crítica sobre lo que la literatura académica 

ha dicho sobre las distintas formas de respuesta organizativa de las sociedades amazónicas en 

los últimos años. Efectivamente la forma federativa ha sido la respuesta que ha se ha
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generalizado, sin embargo dentro del marco de esta respuesta caben un sin número de distintas 

posibilidades, desde aquellas que lograron transar y acordar con las fuerzas colonizadores, así 

como otras donde el ciclo es de flujo y reflujo, como diría Modonesi: estuvieron en un momento 

determinado totalmente subordinados a las fuerzas colonizadoras, y posteriormente ejercieron 

distintas formas de antagonismo hasta que lograron nuevamente formas con rasgos de 

autonomía. Dentro de ese marco vemos que la dimensión étnica no está plenamente subordinada 

y como tal va a ser un ámbito de politización en una u en otra dirección. Y si bien existen 

elementos que permitirían caracterizar desde los rasgos más externos -- epifenoménicos - a 

estas federaciones: capacidad de moverse entre el norte y el sur - entre la tecnología y los 

diferentes lenguajes - capacidad de usar el discurso del ambientalismo, o el étnico desde una 

perspectiva estratégica, etc., estas características no dan cuenta de los fenómenos globales que 

los sujetos amazónicos han enfrenado y deben enfrentar en el futuro.

Vacas Oleas y Rubenstein hacen varias críticas, como por ejemplo la falta de una 

adecuada contextualización y comprensión de la historia, o a la ausencia de las voces de los 

sujetos subalternos. Estas lecturas y críticas son fundamentales para ubicar el contexto de mi 

análisis. Y sobre la base de ello, nos hemos permitido, por un lado contextualizar en el capítulo 

previo el momento de extrema vulnerabilidad que vive la población shuar frente a la impronta 

minera y por otro lado en este capítulo, subrayar elementos de la experiencia política de algunos 

de los entrevistados con el proceso de colonización, que ha permitido vislumbrar elementos de 

una subjetividad antagónica.

Es por ello que planteamos que Rubenstein, caería en el mismo error que crítica al ubicar 

a la forma federativa, como una nueva forma a través de la cual se despliega únicamente el 

Estado y el mercado. Donde lo shuar queda suspendido sin voz de ninguna naturaleza.

El posible error en el que cae es que no hace una adecuada caracterización de los 

procesos antagónicos que la FICSH desplegó en su territorio y con ello omite una de las 

características fundamentales del proceso de subjetivación: el nivel de conflictualidad con el 

que los shuar responden al Estado y a los colonos durante años difíciles para la consolidación 

territorial y étnica de los shuar.

Ubicamos esta discusión de la mano de los entrevistados, donde la experiencia política 

en Morona Santiago vinculada con la resistencia a la colonización, implicó que en el proceso 

de consolidación territorial lograran fortalecer una subjetividad atravesada por la crítica y el 

antagonismo. Y por otro lado hemos visto como la experiencia política en Morona Santiago, en
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Tundayme precisamente relacionada con un fracaso en términos de enfrentar la colonización 

incluso en la defensa territorial, implicó una subjetividad política de otra naturaleza, que 

siempre estuvo recomponiendo su posición sobre la base del impulso e iniciativa del Estado -  

ejército y colonos blanco mestizos.

Finalmente a través del relato sobre la creación de la FESH, hemos podido mirar un 

proceso de larga duración de transformismo sobre el sujeto indígena organizado, que podría ser 

otro argumento para plantear que la dominación total, la voz suspendida del sujeto shuar no ha 

sido definitiva. Sobre lo étnico hay una tensión, tanto interna como externa, por lograr 

consolidar un determinado tipo de subjetividad.

Hemos usado la categoría de transformismo para decir que sobre la FICSH, han operado 

las fuerzas estatales y de poder en la procura de limitar su autonomía, y su capacidad de 

cuestionamiento al impulso de proyectos, que como el minero, se pretenden desplegar en su 

territorio de manera violenta, desplazando las lógicas propias de organización social, 

económica, política y cultural de los shuar.

A partir de este capítulo, podremos plantear como hipótesis que seguirá siendo 

demostrada en los siguientes capítulos, como las categorías de Rubenstein pueden ser útiles 

para caracterizar el carácter subalterno de la FESH, una organización que si bien se desprende 

de la FICSH, nunca más reestablece relaciones directas con la organización madre y, menos 

aún, desde una plataforma de acción común o crítica a la modernización capitalista.

Por otro lado, nos preguntamos - y lo pretenderemos responder en los siguientes 

capítulos - si la caracterización que hace Rubenstein de la FICSH es la más correcta si pasa por 

alto esos elementos relacionados con su nivel de antagonismo durante todas sus fases iniciales 

de constitución. Al parecer para comprender la respuesta que ha dado la FICSH, y estas 

instancias inferiores, al conflicto minero, se requeriría dar cuenta de otros rasgos de la respuesta 

federativa de la FICSH, que no alcanzan a ser adecuadamente interpretados por la reflexión de 

Rubenstein. Podría decir por ejemplo a manera de hipótesis, que la dimensión étnica 

organizativa territorial, que para algunos autores (Vacas Oleas) significó un éxito de la 

respuesta federativa, no fue un hecho aislado, sino el resultado de un proceso de lucha, por lo 

que el antagonismo que supuso enfrentar a los shuar con el Estado y con el colono, y con el 

mercado, fue de alguna manera constituyendo la subjetividad política de este actor, 

precisamente en claves de autonomía y antagonismo y no solo de subalternización, como
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supondría la respuesta que pretende generalizar Rubenstein a través del estudio de la figura 

organizativa FICSH.

Este antagonismo supuso también la construcción de un determinado nivel de 

consciencia sobre su relación con el Estado y el mercado. Donde si bien en algunos aspectos se 

puede mirar la funcionalidad con la que la FICSH actúa de forma subalterna, a través de la 

reproducción de los mecanismos de gubernamentalidad , aplicados por la propia FICSH, para 

el control de poblaciones y la expansión del mercado y la estratificación dentro del territorio - 

con la política ganadera - , también sobre todo alrededor del enfrentamiento a los procesos 

coloniales de despojo de sus tierras, se puede ver a una FICSH sumamente combativa, aunque 

también con varias fisuras. Es por ello que el argumento que sugiero es que el dispositivo 

analítico, subalternidad -  antagonía - autonomía, - resulta interesante para mirar la forma 

como el sujeto se ha ubicado a lo largo de un proceso de dominación, donde la respuesta por la 

que ha optado, ha fundado una experiencia política, fundamental para los procesos de 

subjetivación.

Finalmente, concluiremos con la noción de experiencia, formulada por Thompson, 

recogida por Modonesi. Para Thompson, la experiencia surge del “diálogo entre el ser y la 

conciencia social”, es “la huella que deja el ser social en la conciencia social” (Thompson, 

2012); es así como la experiencia se presenta como proceso y como punto de inflexión del 

surgimiento y la conformación de las subjetividades. En este sentido, partiendo del 

planteamiento de Thompson, asumimos que la experiencia designa la incorporación o 

asimilación subjetiva de una condición material o real que incluye ya un principio o un embrión 

de conciencia - “la disposición a comportarse como clase”, no forzosamente la conciencia como 

identificación acabada o plena- forjada en la acumulación y el procesamiento de vivencias, 

saberes y prácticas colectivas. (Ibid: 20)

Dicho de otra manera, todo proceso de subjetivación pasa por un conjunto de 

experiencias que -en  el cruce o la intersección entre espontaneidad y conciencia- le confieren 

forma y especificidad. (Ibid: 21) Esto lo hemos visto de manera muy clara en los relatos sobre 

la experiencia antagónica de los shuar en Morona Santiago que definitivamente han forjado una 

consciencia, que cómo veremos en el siguiente capítulo, sería una de las bases a nivel político 

que permite que su subjetividad se despliegue de manera antagónica con relación a la impronta 

de modernización minera.
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CAPITULO III
POSICIÓN DE LA NACIONALIDAD SHUAR Y SUS DIFERENTES 

ORGANIZACIONES FRENTE AL TEMA M INERO

A través de este capítulo se pretende responder a la pregunta sobre cuál ha sido la trayectoria 

de la posición que las organizaciones shuar han desplegado como respuesta a este nuevo 

momento de organización del territorio amazónico a partir del proyecto minero industrial en la 

Cordillera del Cóndor.

Abordamos este trabajo, sobre la base de la concepción gramsciana sobre los procesos 

de dominación y subalternidad, donde en todo proceso de esta naturaleza no existe solamente 

dominación, sino otras formas de subjetividad política, fundadas en el antagonismo. La 

subalternidad si bien es una categoría que explica la dominación, explicaría también las 

posibilidades emergentes de emancipación, donde el antagonismo y el autonomismo 

representan otras formas de proyectar lo político.

Antes de iniciar queremos precisar la forma como Modonessi distingue un determinado 

tipo de subjetividad en función de su relación con la dominación, con el conflicto y con la 

liberación. Las tres categorías centrales, Modonessi, las define de la siguiente manera:

La especificidad de la noción de subalternidad remite a la formación subjetiva 
inherente y derivada de relaciones y procesos de dominación, construida en función 
de la incorporación de experiencias colectivas de subordinación, caracterizadas 
fundamentalmente por la combinación entre la aceptación relativa y la resistencia 
dentro del marco de la dominación existente, proyectándose hacia una 
renegociación o ajuste del ejercicio del poder sobre. [..... ]

La especificidad de la noción de antagonismo remite a la formación subjetiva 
inherente y derivada de relaciones y procesos de conflicto y de lucha, construida en 
función de la incorporación de experiencias colectivas de insubordinación, 
caracterizadas fundamentalmente por la impugnación y de lucha (o de rebelión) 
contra la dominación existente, proyectándose hacia el establecimiento y el 
ejercicio de un poder contra. [..... ]

La especificidad de la definición de autonomía remite a la formación subjetiva 
inherente y derivada de relaciones y procesos de liberación, construida en función 
de la incorporación de experiencias colectivas de emancipación, caracterizadas 
fundamentalmente por la negación y de superación -m ás allá- de la dominación 
existente, proyectándose hacia el establecimiento y el ejercicio de poder hacer 
(Modonessi, 2010: 162).

Es así como la formación, configuración y reconfiguración de las subjetividades políticas de 

los shuar, y sus organizaciones socio políticas, se estudiarán en el marco precisamente de 

explicar y precisar las formas de cohabitar de unas formas subalternas, antagónicas y
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autonómicas, presentes de manera móvil en la configuración de la experiencia y por ende en el 

proceso de formación de su subjetividad política.

Presentaré en este capítulo a las organizaciones socio políticas shuar, a través de una 

valoración inicial de sus subjetividades políticas. Nos concentraremos en una variable central: 

su posición frente a las relaciones de dominación. Lo haré a través del discurso de sus dirigentes, 

así como de sus proyectos organizacionales, reflejados en sus planes estratégicos y/o planes de 

vida.

Con ello podremos aproximarnos dentro del marco de las claves metodológicas 

propuestas a los proyectos políticos a los que formal y expresamente adhieren estas 

organizaciones. A través de este análisis y de la identificación si se quiere de los fundamentos 

político filosóficos que se desprenden de sus proyectos organizacionales y de las entrevistas 

realizadas, así como del trabajo de archivo, podremos mirar la posición que ocupan las 

organizaciones shuar frente a este proyecto de modernización capitalista.

Iniciaremos con la FESH y posteriormente lo haremos con las organizaciones 

vinculadas con la Conaie: FICSH y Pueblo Shuar Arutam en la Cordillera del Cóndor y 

FEPNASH en Zamora Chinchipe. En el siguiente capítulo trabajaremos sobre el campo de 

relaciones de fuerza y poder alrededor de la categoría gramsciana de hegemonía, lo que nos 

permitirá mirar otras variables, así como explicar las posiciones que veremos en este apartado.

Federación Shuar de Zam ora Chinchipe (FESH)

Para presentar a la FESH, podremos recurrir a varias fuentes que nos permitirán definir a los 

shuar de la FESH a lo largo de su proceso constitutivo.

Vamos a recurrir a sus documentos institucionales, donde veremos que al menos desde 

cuando se los formulan, exponen una posición favorable al proyecto minero, que no se modifica 

a pesar de la relativa inestabilidad de los siguientes liderazgos y de sus diferentes énfasis y 

estrategias, así como tampoco con la emergencia del GRC. En término generales es un proyecto 

estable, desde al menos el año 2006, a pesar de que cómo hemos visto su origen se remonta 

veinte años antes.

Vamos a ver como se miran y se definen frente a este proyecto minero. Pero también 

vamos a verlos a través de la mirada de los ojos críticos de las organizaciones de fuera de su 

espectro organizativo. Cómo los definen por ejemplo sus antagonistas a nivel provincial, los 

dirigentes de la FEPNASH. Vamos a iniciar utilizando los recuerdos del actual presidente de la

86



FESH, para calificar el liderazgo de Rubén Naichap, quien definitivamente imprime un sello 

identitario en la organización, ya que es quien participa en su nacimiento y es quién ya para el 

2006, aparece claramente como rector de este proyecto político territorial para los shuar.

Vinicio Nantip, actual presidente de la FESH, ocupaba el puesto de secretario de la 

organización durante el período de la presidencia de Rubén Naichap, donde se decide iniciar la 

negociación con las empresas. Nantip conocía muy bien a Naichap69: “me eligen secretario 

general en el 2005, mientras me desempeñaba como presidente de mi comunidad en Kantzama; 

conozco al señor Naichap, sus potencialidades, sus debilidades, porque yo le comento que he 

trabajado muy de cerca con él” .

Naichap: “Yo sé dónde está la ventana del dinero”70 [.....] Fallece, Miguel Borja, y
asume Rubén Naichap - 2005 -. Para sacara a la Federación Shuar adelante, a 
nuestro pueblo que sigue siendo analfabeto, que no tiene atención del mismo Estado, 
sin servicios básico, donde la Federación no ha tenido ni un solo aporte del Estado.
Entonces nosotros empezamos a realizar autogestión. De ahí Rubén, viajo a Canadá.
Hace Alianza Estratégica. Todos pensamos, luego del viaje a Canadá, que la minería 
es y será una oportunidad para los pueblos. Que la minería, es y seguirá siendo una 
alternativa para la extrema pobreza. Hemos dicho lleguemos a negociar ¿Por qué?
Porque el Estado sea como sea los va a extraer: los yacimientos mineros, están 
asentados justamente en las huertas del pueblo shuar. En los panteones sagrados del 
pueblo shuar, en los bosques protectores del pueblo shuar. Al lado de la tuna, de la 
cascada o cataratas, donde son los terrenos del pueblo shuar. Esta sobre tierras 
escrituradas. Nos preguntamos: ¿cuál va a ser la vía?, ¿cuál es el icono del desarrollo 
que buscamos? Entonces dijimos es la oportunidad nuestra; sea bien o mal; sin tener 
experiencia dijimos demos el voto, hablemos con ECSA; no los de ahora sino los 
canadienses: nos aperturaron, nos dieron la oportunidad, dieron acuerdos; 
empezaron aportar: para Asociación Pangui, Yantzaza, Paquisha. Empezamos a 
hacer obras. Como infraestructura, como la construcción de algunas sedes. Creímos 
que la federación se va a fortalecer con sedes cantonales, con proyectos, recursos.
La idea de Rubén era no politizar. Trabajarla técnicamente. Era nuestra visión de 
desarrollo. De una u otra forma (Rubén), nos dejó un ejemplo que seguir. Tenemos 
otro edificio, el Centro Etnocultural, este edificio. En resumidas cuentas tenemos 
solo 1 millón de dólares en bienes gracias a las transnacionales. En estas 
negociaciones nuestra visión es tener una micro empresa de Servicios de Transporte;
Servicios de hotel; Una cooperativa de ahorro y crédito de la propia Federación 
Shuar; No solo en esta sino en tres cuatro empresas, que generen recursos.. .donde 
el pueblo shuar pueda hacer sus créditos [ . ]  ¿Con quién? Con las mineras. Porque 
el Estado no lo va a hacer (VN, 2015, entrevista).

Esta cita es muy decidora porque afirma la dirección con la que se funda esta subjetividad 

política; nos dice lo que vamos a encontrar, como evidencias de esta realidad, precisamente 

en los documentos oficiales de posicionamiento, en sus discursos, en las entrevistas. Es decir

69 “Su secretario, su guardaespaldas, su asistente personal, su chofer, . . .” (VN, 2015, entrevista)

70 Palabras de Naichap que exhorta a Nantip que para que decline la candidatura a la presidencia de la FESH, 
período 2 0 1 5 -2 0 1 9 , diciendo que él sabía cómo levantar la organización.
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en definitiva sintetiza la naturaleza política de la FESH y sus niveles de subalternidad al 

proyecto de modernización capitalista minero.

Por otro lado, a través de esta cita, vamos a dejar registrado un retorno al ciclo iniciado 

en el 2005, con la posición expresa actual, diez años más tarde, de su nuevo dirigente: A pesar 

de ser Naichap, con quien disputo Nantip la presidencia de la FESH en el 2015, tal como 

podemos resaltar de sus relatos, Nantip, se inscribe en la política diseñada, al menos 

formalmente, 10 años antes, como pupilo del líder histórico: mira en él a su maestro, la 

admiración es palpable así como su adhesión al mismo proyecto. A pesar de que lo mira también 

con ojos críticos, en relación a su vínculo con las organizaciones de base, o sus procesos de 

enriquecimiento personal, va a continuar su política cómo veremos en el siguiente capítulo.

Este relato del presente sobre el pasado, nos remite a un círculo por el cual podemos 

decir que la influencia de Naichap, sigue vigente con mucha fuerza. Son ideas que fundan 

una determinada constitución política entre los miembros de la FESH, que aún hoy tienen 

un fuerte asidero: frases como “la minería es y será...el futuro de nuestras comunidades” 

ratifican la posición central sobre el tema por parte de la dirigencia actual.

Habría que dejar, sin embargo, constancia que esta subjetividad se funda durante la 

época neoliberal, y es ella misma la que se despliega sobre este nuevo escenario de neo 

desarrollismo o neoliberalismo institucional.

Para demostrar que la posición shuar en realidad no se ha modificado en todo este ciclo 

de 10 años; desde su posición en la época neoliberal hasta ahora, una vez que han pasado 8 años 

de GRC, se procederá de la siguiente manera.

Veremos el discurso de la FESH del año 2006 para ello pudimos acceder a la página 

web, hoy en desuso de la organización; en ella se puede rastrear al menos tres elementos para 

el análisis de discurso: a) La FESH y su posición frente a la minería en el 2006, b) algunos 

rasgos que podrían configurar el fundamento político filosófico de esta posición; entre ellos uno 

fundamental: cómo se concebía a la montaña- la cordillera; y c) finalmente, se mirará la 

permanencia sin cambio alguno de su proyecto político -  organizacional reflejado en su plan 

estratégico: éste no se modificó en el tránsito del gobierno de Rubén Naichap, al período de 

Jorge Chumapi y al gobierno actual de Vinicio Nantip
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La FESH y  su posición frente a la minería en el 2006

Veamos las declaraciones que se logró recabar de su página Web.

En efecto esto (la minería71) es una gran oportunidad para trabajar con la industria 
en la creación a largo plazo, de oportunidades de empleo bien remuneradas y también 
ser capaces de ver como nuestra gente prospera en la región (FESH, 2010: Página 
Web).

Más adelante en su misiva pública dentro de su página WEB, ubican su posición en términos 

más claros:

Es esperado que con el desarrollo de la construcción de la Mina Mirador 
(Ecuacorrientes S.A.), un proyecto de más de $300 millones, se generen 475 
oportunidades de empleos directos y unas 2.525 posiciones indirectas e inducidas 
adicionales (Fuente: Forjando Sociedades, Construyendo Sustentabilidad, Banco 
Mundial y Corporación de Finanza Internacional 2002) . La Federación Shuar está 
negociando con la compañía para asegurar que nuestra gente se beneficie de todos 
los aspectos de este proyecto en términos de concesión de servicios, empleos, 
desarrollo de negocios de productos derivados y el realce de programas sociales 
locales en alianza con la compañía. (FESH, 2010, Página Web)

Detrás del proyecto minero hay una promesa de bienestar y progreso, que se logrará

principalmente a través del trabajo, y de la asistencia social, ahora privada y transnacional.

Revela como principal ámbito de negociación con las mineras, por un lado, el acceso a 

oportunidades de trabajo y asegurarse la condición de proveedor de muchos servicios, en 

calidad de empresarios mineros. Estas líneas se convertirán como observaremos posteriormente 

en objetivos estratégicos del plan de vida de la organización. Dice, explícitamente que el rol 

de la federación es dar a conocer a la industria minera a la población shuar y negociar con la 

empresa para asegurar unas mejores condiciones: un beneficio integral de todos los aspectos de 

la actividad: Para Naichap, el asunto es claro: dentro de ese proyecto de modernidad capitalista 

minera (que no se cuestiona), se debe sacar el mayor provecho. No hay una discusión sobre 

costos, sobre efectos indirectos, sobre la amenaza sobre el territorio. Según su discurso, este 

proyecto (minero) es incluyente, a diferencia de la exclusión sistemática del shuar, por parte 

del Estado ecuatoriano a lo largo de toda la historia. Esta verdad es ahora argumento para 

aceptar el proyecto transnacional minero. Ahora, dice Naichap, a través de este proyecto 

estamos incluidos. Para Naichap, lo único que está en juego es la distribución de los beneficios 

de ese proyecto de modernidad, de progreso; por lo tanto se da por descontado su legitimidad 

y mucho menos los costos y riesgos.

71Se sobre entiende, minería industrial a gran escala.
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El fundamento político filosófico de su posición

Para Naichap, la pobreza estructural presente, como consecuencia de una ausencia estatal en 

la satisfacción de necesidades mínimas, debe ser atendida, y, para él, una de las mejores 

opciones para ello es la industria (minera transnacional). Los canadienses son para Naichap, la 

oportunidad para salir adelante.

Hoy el 98% de los Shuar vive en pobreza extrema y Estado de dependencia. Nuestra 
gente sigue luchando contra el racismo, distanciamiento y abandono continuo del 
Estado, ya que ellos quieren y merecen una mejor calidad de la vida, por esto, 
nuestros abogados continuamente trabajan para mejorar la vida de los miembros de 
nuestra comunidad Nuestra gente está muy consciente de los problemas de pobreza 
presentes, debido a esto, nuestra organización base y representantes de comunidades, 
desarrollan continuamente alianzas con la comunidad donante, industria y otras 
instituciones que pueden asistir a nuestra gente en el suministro de las herramientas 
apropiadas y necesarias de modo que podamos erradicar la pobreza generacional que 
sigue afectando a nuestra gente (FESH, 2010: Página Web).

Por otro lado, podemos observar una visión utilitarista sobre la naturaleza. La concepción que

tiene Naichap sobre la Cordillera, es más cercana a la idea de las empresas y el estado, que del

propio poblador shuar; la entendemos como uno de los centros nucleares del discurso racional

de occidente: el aprovechamiento de los recursos naturales. Naichap, lo plantea de la siguiente

manera:

Actualmente nuestro pueblo tiene una tremenda oportunidad de trabajar con la 
industria, lo que significa tener acceso a nuestros recursos naturales en alianza con
varias compañías mineras [.....] A su vez, es importante que nuestra gente sepa que
nuestros territorios contienen más de 25 billones de libras de cobre y millones de 
onzas de oro y plata, lo que creará miles de empleos y oportunidades económicas 
para nuestra gente (FESH, 2010, página web).

Como podemos constatar hay una suerte de reduccionismo en la perspectiva de Naichap, en 

ningún momento habla de lo que significa para el shuar su territorio. Él lo está mirando con los 

ojos de la empresa minera; ha incorporado dentro de sí una visión sobre la montaña como flujo, 

quizás sin una mayor consciencia. Consciencia que es clara por otro lado para Nantip, quien 

reconoce que la minería está bajo sus panteones, sus bosques, su supermercado y este 

reconocimiento significa para él la exigencia, por derecho propio, a los ingresos que esta 

actividad económica generará.

Análisis de los Planes de Vida

Para empezar habría que decir que estos plantes de vida, posiblemente, tienen como origen las 

tecnologías de intervención de las ongs sobre el movimiento indígena, que reproducen un 

lenguaje tecnocrático relacionados con los instrumentos de planificación, tales como la
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planificación estratégica, que logran volver invisible el discurso político y dentro de él un 

discurso crítico (Breton, 2010). Esta traslapación eclipsa el lenguaje político reivindicativo.

Veamos en detalle lo que ocurre con sus planes de vida. Se reportan dos planes de vida, 

uno del período de Naichap, y otro del período de Chumapi; en realidad es un mismo plan, y 

tiene la estructura de un plan estratégico (Visión. Misión, Objetivos Estratégicos, Plan operativo 

de inversiones) con algunas pequeñas observaciones y puntualizaciones se dejará en constancia 

con este análisis. Este análisis permitirá precisar sus posicionamientos, así como la orientación 

general de su praxis política.

Una foto central en el plan estratégico de la FESH revela su posición:

Fuente: Contratapa del Plan de Vida de la FESH

En ella se ve a Rubén Naichap, acompañado del gerente de la empresa Aurelian Kinross, 

Dominique Channel.

• ¿Cómo se presentan?

Los shuar de la FESH se presentan como la organización shuar más representativa de la 

provincia; en su primer plan estratégico 2008 hablan de 5000 shuar, 4500 de ellos estarían 

dentro de la FESH (FESH; 2008); en el segundo plan estratégico 2012 (FESH; 2012), hablan 

de 10000 shuar de los cuales 7787 serían socios de esta organización.

Según Nantip, presidente actual de la FESH, habla de 12.000 shuar en la provincia, 

7.000 de la FESH y 5.000 de la FEPNASH. Los datos no coinciden con las estadísticas 

nacionales, que hablan de no más de 5500 shuar para el año 2010.
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Esta forma de auto arrogarse la representación de la mayoría de los shuar y sobrevalorar 

las cifras es muy común entre los shuar de la FESH y puede ser relativizado a través del análisis 

de la variable de tierras legalizadas. Si bien no se logró constatar este aspecto con los dirigentes 

de la FESH, Angel Awak, ex presidente de la FEPNASH, es categórico: “la FESH, tiene muy 

poco territorio legalizado; su organización es de papel: mientras la FESH tiene solo 30.000 has, 

la FEPNASH, tienen más de 150.000 has legalizadas” (AA, 2015, entrevista).

• Análisis de su visión y misión:

Su misión: “El Gobierno local del Pueblo Shuar trabaja por el bienestar de sus Comunidades y 

Asociaciones dotando de servicios básicos, vías de acceso, promoviendo el desarrollo: 

económico, productivo, social, cultural y medio ambiental, con el fin de alcanzar un mejor nivel 

de vida de sus asociados, actuando con transparencia y gestión participativa de las 

comunidades”. (FESH, 2008)

Su visión: Para el año 2014 la Federación Shuar de Zamora Chinchipe cuenta con un 

Gobierno de la Nacionalidad Shuar con decisión política, trab a ja  planificadam ente en la 

prestación de servicios de calidad, posee personal altam ente capacitado y una situación 

financiera autosuficiente, eficaz en la gestión, contribuyendo al desarrollo con identidad 

del Pueblo Shuar.” (Ibid)

Tanto la misión como la visión la prestación de servicios, y la gestión para el desarrollo 

se convierten en los elementos centrales de su quehacer socio político. La estructura de sus 

principios, así como la interpretación particular de la realidad que enfrentan, se puede mirar con 

atención la racionalidad calculista con la que se orienta su gestión, propia de los análisis 

institucionales de la planificación estratégica: de ahí podemos identificar los siguientes 

aspectos:

• En las fortalezas aparecen aspectos como conocimiento técnico, personal 

involucrado, predisposición para  m ejora desempeño departam ento técnico, y 

actitud positiva.

• En las debilidades, muy pocas problemas: distribución de las oficinas en el edificio, 

falta de liderazgo en los líderes, la ausencia de un reglamento interno.

• Entre las amenazas: cambios de la dirección de la FESH, politización, falta de 

financiamiento por parte de empresas mineras para la Operativización de la 

federación shuar.
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Dentro del marco del reducido espectro de la planificación institucional estratégica, es lógico, 

que la FESH está fundada en una racionalidad estratégica apegada a fines: observemos como 

la principal amenaza para la organización, es la falta de recursos provenientes de empresas, así 

mismo los recursos provenientes de la empresa, aparece como su principal oportunidad.

• Objetivos estratégicos:

Es un proyecto institucional que gira alrededor de la lógica de cooperación con la empresa 

minera. De los 8 objetivos estratégicos, 2 directamente están relacionados con lograr una mejor 

ocupación de los shuar dentro del proyecto minero. El primero cuando se construye el objetivo 

de construcción de un capital humano, que sea capaz de prestar servicios a nivel estatal y 

privado. La inclusión dentro del proyecto de modernización es involucrarse en calidad de 

obreros y funcionarios. Está prácticamente ausente, la discusión entre un conocimiento propio 

y uno occidental.

El segundo tema directamente dice lograr ser generadora de empresas proveedoras de 

servicios para el capital minero; en el proceso de configuración de su nueva posición dentro del 

marco del proyecto minero, habría la posibilidad de constituir microempresas y empresas 

proveedoras de servicios.

El segundo grupo de objetivos estratégicos, son los que tienen un alto componente de 

inversión en infraestructura, al más claro estilo del ejercicio de gobierno de una jurisdicción 

política administrativa descentralizada, como un gobierno provincial o municipal o de alguna 

instancia estatal, como un ministerio. Entre las inversiones que proyectan construir en el área 

de salud, o de educación, los aspectos de infraestructura necesarios tales como casas 

comunales, deportivas, y de salud, así como escuelas. Una inversión de cientos de millones 

dólares cubre el portafolio de proyectos de inversión de la FESH. Algunas de estas obras fueron 

financiadas por sendos convenios entre las mineras y FESH. Durante los años 2006- 2009. Son 

aspiraciones que sin duda están ligadas a las fórmulas de financiamiento proveniente de las 

empresas mineras. El tercero grupo de objetivos estarían relacionados a temas como el de 

legalización de tierras, fomento cultural y promoción del deporte

Síntesis analítica

Su naturaleza como organización está fuertemente orientada hacia la constitución de una 

instancia estatal prestadora de servicios; ésta será cómo se confirmará más adelante, parte 

esencial de su naturaleza, con lo que de alguna manera se confirma la tesis de Rubenstein: se
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podría decir que la : estructura federativa de la FESH, se ha convertido o se mira a sí mismo, 

como una herramienta más del Estado para controlar, dirigir, apoyar, asistir a sus ciudadanos; 

la FESH, será entonces la instancia encargada de construir obras para la prestación de servicios 

básicos -  agua potable - hasta la construcción de pequeñas obras de infraestructura: aula, una 

casa comunal.. Su labor se parece a la de un municipio o gobierno provincial. A través de su 

despliegue se despliega el Estado en su conjunto.

LA FESH se constituye en uno de los instrumentos para el control de poblaciones, y 

para lograr una determinada subjetividad subalterna al proyecto minero. Al plantear horizontes 

de transformación de la subjetividad política shuar a nivel de sus miembros, como obreros 

calificados, prestadores de servicios, evidentemente está impulsando proceso de estratificación: 

unos podrán ser operadores de primera, otros serán a lo sumo jornaleros. Tal es la estructura 

laboral de una empresa minera.

Esto que lo hace con sus miembros individuales, lo hace con la organización como un 

todo que pasa de ser una parte constitutiva de una organización defensora de derechos 

colectivos, étnicos y de tierra, étnicos, (cuando era parte de la FICSH) a ser una organización 

prestadora de servicios, inversora, tal cual lo haría cualquier ministerio.

Este proceso de transformismo ocurre a nivel de la FESH y de sus miembros que pliegan 

desde el inicio al proyecto minero. Es así como Naichap, transforma la federación en 

instrumento del Estado para hacer sus funciones, y para el control de poblaciones, y transforma 

la federación en instrumento de los capitales mineros, para conseguir la licencia social y de esta 

manera lograr el apoyo como medios y recursos.

La federación se convierte pronto en un espacio de control, desde el cacicazgo local, en 

la configuración de un gobierno indígena, que se inscribe dentro de un proyecto de inclusión 

dentro del proyecto de modernización capitalista.

Diremos conjuntamente con Modonessi, que el despliegue de su subjetividad política se 

inscribe en la subalternidad activa72.

72 Conversación personal con el profesor Modonesi, quien reconoce esta categoría, donde no habría ningún nivel 
de antagonismo.
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Organizaciones Shuar vinculadas con la CONAIE

A continuación se hará un análisis de la posición oficial de las organizaciones shuar vinculadas 

con la Conaie. Lo haremos poniendo énfasis en las transformaciones que ha sufrido su posición 

durante los últimos 10 años.

Para dicho efecto se recurrirá a un conjunto amplio de entrevistas: en primero lugar 

realizadas en el 2010: a) al primer presidente de la FEPNASH Angel Awak (AA), así como 

con a uno de los primeros presidentes del PSHA -  Raúl Psaint (RP)- y a Pepe Acacho (PA) 

de la FICSH, y en segundo lugar a los actuales presidentes de las tres organizaciones, que como 

hemos visto, comparten esta relación con la Confeniae y la Conaie. También se recurrirá a los 

planes de vida actuales de al menos el PSHA y la FEPNASH; y a pesar de no disponer sus 

planes de vida iniciales para ver la trayectoria, esto será suplido por las entrevistas que se logró 

realizar.

Cómo veremos la posición de los actuales dirigentes es mucho menos firme en relación 

a su antagonismo con relación al proyecto minero transnacional, posiblemente por un proceso 

de transformismo, gracias a la prolongación de las políticas de la diferencia, de corte neoliberal 

durante el GRC, lo que ha desembocado, como plantea Larrea, en un Estado plurinacional 

degradado (Larrea, 2015).

Posición de las organizaciones shuar de la Conaie frente al proyecto minero: 201073 

Partiremos exponiendo su posición con respecto al proyecto minero y luego se hará una síntesis 

de su fundamento: posición de la FICSH:

La Federación plantea que no debemos permitir ningún tipo de actividad extractiva 
dentro del territorio de la nacionalidad shuar. Yo podría decir que (nuestra posición) 
es definitiva. Si fuera de negociar ya lo hubiéramos negociado. Y cuando han 
existido dirigentes que han querido, que han intencionado negociar, esos dirigentes, 
han sido cesados, destituidos, sancionados, o botados de la Federación Shuar, por 
haber traicionado los principios filosóficos, políticos por los cuales se encamina la 
Federación (PA, 2010, entrevista).

Posición del Pueblo Shuar Arutam:

Bueno para nosotros, para el territorio Shuar Arutam, hay una firma decisión: un 
rechazo total a la actividad minera. No estamos pidiendo porcentajes, no estamos 
pidiendo cuánto corresponde a las comunidades. Estamos diciendo no se debe hacer 
actividad minera aquí (RP, 2010, entrevista).

73 Entrevistas realizadas este año. Archivo personal
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Posición de la FEPNASH:

Nosotros decimos que en nuestros territorios cero minería. Hemos dicho: incluso de 
pequeña escala. Yo entiendo así, el tema de la escala: como dice primera, luego sube 
a la segunda. Lo que sí, artesanal, que pueda el shuar también lavar. En eso, estaría 
abierto (AA, 2010, entrevista).

No estamos de acuerdo con la minería a gran escala. Esa ha sido la resolución 
binacional (encuentro binacional con los pueblos Wampis -  Awajun del Perú).
Hemos dicho no a la minería, que salgan las transnacionales, porque están atentando 
contra la seguridad y la soberanía del pueblo originario (WT, 2010, entrevista)74.

Charip, Asociación del Pangui, FEPNASH, Confeniae, Conaie, Zamora Chinchipe:

Nuestra posición ha sido por la defensa de los derechos de la naturaleza. Hemos 
dicho no a la minería. Es una posición firme de todas las comunidades de esta área.
Hemos pronunciado en no dar un paso a estos mineros internacionales (TA, 2010, 
entrevista).

Kupiamais, Asociación Bomboiza, FICSH, Confeniae, Conaie, Morona Santiago

El pueblo ha dicho que NO porque eso no va a solventar ningún problema, al 
contrario los va a generar (AT, 2010, entrevista).

Como vemos la posición es ampliamente negativa y compartida por una gama importante de 

actores tanto de MS como de ZCH. Detrás de estas posiciones, está un pueblo ampliamente 

organizado, de ahí radica su fuerza.

El fundamento político

Es importante resaltar en un primer momento, como la mayoría de los entrevistado de la FICSH- 

FEPNASH-CONAIE, se salen del discurso homogenizante, de la pobreza, salen de la tentación 

de ser medidos con una misma unidad de medida, que no comprende que hay medidas 

incomparables, que son irreductibles, que corresponden a diferencias culturales, a distintos 

proyectos de vida, que las vuelven inconmensurables.

Es interesante, como se cuestiona implícitamente y explícitamente, los indicadores de 

progreso y desarrollo. Aseveraciones como: “No somos pobres, los pobres son los que no tienen 

tierra” (PA, 2010, entrevista). “Tenemos desnutrición por falta de tierras, porque han 

contaminado nuestros ríos, y tierras, no por falta de dinero” (AA, 2010, entrevista)

Estos testimonios nos permitirían afirmar que detrás de estos testimonios hay una crítica 

radical a los conceptos clásicos de riqueza y pobreza. Y más aún, la crítica no es solo abstracta 

sino que corresponde con fo

74 Washington Tiwi, presidente de la FEPNASH, entre 2010 y 2014
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rm as de v id a  concretas, que dan testim o n io  de e llo . Su p en sam ien to  v ie n e  de su práctica  

ancestral.

P or otro lado, lo s  Shuar, a partir de la  ev id en c ia  h istórica  de la  situ ación  petrolera por  

ejem p lo , entre otras co sa s, le en  críticam en te lo  que han sid o  las p rom esas de b ienestar y  

progreso  en  un co n tex to  de c o lo n iz a c ió n  y  m arg in ación  perm anente. E s por e llo  que denuncian  

a este  p royecto  co m o  un p royecto  aniquilador, co lon ia l, don d e se p on e  de m a n ifiesto  el poder  

de grupos tran sn acion a les en  una n u eva  a lianza  con  el E stado. Su persp ectiva  es crítica al 

im p eria lism o , y  la  ló g ic a  de d esp o ses ió n  con  la  que actúa el capital.

D etrás de la  resisten c ia  a un p ro ceso  m u y co m p le jo  de an iq u ilación  cultural, se  

confrontan  a una v is ió n  m oderna de progreso , de desarrollo , de crec im ien to  eco n ó m ico , que se 

concreta  en  una form a de co n cep c ió n  de la  naturaleza

C ontrariam ente al co n cep to  utilitarista, y  d e d om in io , de N a ich ap  la  co n cep c ió n  profunda  

shuar, tien e  otro asidero. V ea m o s su co n cep c ió n , en  las palabras d e PA:

Nuestro concepto: donde están los minerales es nuestra tierra, y esta tierra es nuestra 
madre. Y nuestro concepto es que a esta madre yo no tengo porque vender porque 
negociar, porque me den 10, 50 mil dólares, este concepto de la madre tierra, no tiene 
un valor económico, sino tiene un valor espiritual, concepcionalmente de la vida, lo 
que quiero decir es que porque necesito vivir tengo que venderme a mí mismo, o 
porque necesito plata voy a vender a mi madre, a mi hijo a mi mujer. No es ese el 
concepto, o porque no me da lo que yo pido no estoy de acuerdo, pero cuando me 
dan lo que pido voy a comercializar, voy a mercadear. Aquí no está el valor 
económico lo que estamos defendiendo. Aquí lo que estamos defendiendo es el valor 
de la vida [.. ..]Nuestra madre tenga o no tenga plata nos da de comer, nuestra madre 
tenga o no tenga plata nos ha dado el seno, tenga o no tenga plata de minería o 
petróleo nos ha dado un abrigo que es el calor humano que tenemos. Y eso es lo que 
queremos. No es que la plata tiene que darnos una comida. Que la minería tiene que 
darnos la comida, un cuaderno un esfero. Para ser civilizado. No yo ya soy 
demasiado civilizado (PA, 2010, entrevista).

E s a partir de esta  co n cep c ió n  que P A , co n c lu y e  de esta  m anera:

Defendiendo la naturaleza estamos defendiendo la vida no solamente la vida 
humana, sino que también estamos preocupados de la vida vegetal, de la vida animal 
porque todo eso tanto el hombre como esas vidas, hacemos la armonía con la 
naturaleza (Ibid).
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Análisis de los Planes de Vida

Para e fe c to s  d e este  a n á lisis  n o s in teresa  resaltar brevem en te , al pasar rev ista  por el plan  

estratég ico  de la  F E P N A S H 75 , co m o  tanto en  la  v is ió n  co m o  en la  m is ió n  de este  instrum ento  

de p la n ifica c ió n , n o  hay  un so lo  e lem en to  que re lac ion e  la  co n cep c ió n  con  la  que se  v e  la  

organ ización , el territorio y  la  v id a  shuar con  el p royecto  m inero. A l contrario frases co m o  el 

P énker M astsam sa in  “P ujustin” (B u en  v iv ir , en  shuar), expresan  de m anera d irecta una  

co n cep c ió n  profunda sobre el territorio, al que lo  proyectan  co m o  ín tegro  y  libre de 

con tam in ación .

L o  m ism o  ocurre con  el P lan  de V id a  del P S H A , que a pesar de tener otra estructura a 

la  del p lan estratég ico , si in c lu y e  o b je tiv o s y  un p lan  de a cc ió n  a corto  y  m ed ian o  p lazo . E l 

én fa sis  p u esto  en  el o b je tiv o  general y  en  lo s  o b je tiv o s  e sp e c íf ic o s , a d iferen cia  del p lan de la  

F E S H , está  d ir ig id o  a la  au togestión , a la  capacidad  de lograr la  autonom ía, eco n ó m ica , cultural, 

y  de sus sistem as de ed u cac ión  y  organ ización .

E ste  recorrido sin tético , lo  fin a liza rem o s con  un com en tario  de A A , q u ién  es q u izás el 

m ás claro a la  hora d e d efin ir  lo  que d iferen cia  a las orga n iza c io n es de la  C onaie, y  d e la  F E SH .

Desde el momento en que se crea la FEPNASH, como te digo desde el 2001, fecha 
en la que ya éramos una organización de hecho, y con más fuerza en el 2005, fecha 
en la que obtenemos la legalización de nuestra organización; a partir de ese momento 
hay una marca bien clarita. La posición de la FEPNASH es no a la minería a gran 
escala. La posición de la FESH, es firmar convenios, explotar la minería, algunos 
líderes han caído en la tentación de lo que les ofrecía la empresa. Definitivamente 
esta marca es el tema de la minería [....] Para la FEPNASH, el objetivo general de 
nuestra organización es defender las tierras ancestrales para la sobrevivencia de la 
cultura. Sin territorio no hay cultura. Fortalecer la educación en su entorno. Formar 
a los líderes, para desarrollar el talento humano, hasta tercer nivel. Este es el objetivo 
de la FEPNASH. Mientras la FESH, su objetivo es negociar, es explotar la minería, 
es hacer obritas, por aquí, por allá (AA, 2015, entrevista).

A  con tin u ación  v erem o s un quiebre de al m en o s 9 0  grados. A  pesar d e la  radicalidad de las

ex p resio n es de este  conjunto am p lio  de d irigen tes en trevistad os en  el 2 0 1 0 , la  p o s ic ió n  d e la

d ir igen cia  actual e s  bastante m ás laxa  y  p erm isiva  con  el p royecto  m inero.

M ás adelante v erem o s en  el s ig u ien te  cap ítu lo , sobre el la  b ase  del a n á lisis  d e  las  

respuestas generadas y  la  re lación  con  el resto  de actores dentro del m arco d e la  correlación  de  

fu erzas y  la  con stru cción  de h eg em o n ía , la s  razon es para esta  suerte de autocensura de su

75 Al igual que la Fesh, tiene dos planes estratégicos: el segundo en ser elaborado 2014 -  2019, es en gran medida 
una actualización del primero. 2009 -  2013.
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p ersp ectiva  crítica. Y , por otro lado, un d istan ciam ien to  p rogresivo  entre la  d ir igen cia  y  las  

organ iza c io n es de b ase , p rincipalm ente aq u ellas asentadas sobre territorio en  con flic to .

Posición Actual

L o s  d os ú ltim o s p resid en tes de la  F IC S H  -  F ran cisco  Shiki y  A g u stín  W ach ap á  -  su ceso res de  

P ep e  A ca ch o , han sid o  cu estio n a d o s por sus b a ses  por una suerte de p o s ic ió n  laxa , perm isiva  

co n  el G ob iern o  N a c io n a l y  su p royecto  m in ero76. C ó m o  ob servarem os en  el s igu ien te  cap ítu lo  

la  F IC SH , ha sid o  in terven id a  por el G ob iern o  N a c io n a l d e m anera sistem ática . E l actual 

dirigente A g u stín  W ach ap á  ha recuperado una p o s ic ió n  coh eren te con  el p royecto  h istór ico  de  

la  F IC SH , lu e g o  d e un p eríod o de cuatro años, don d e la  d irección  de F ran cisco  Shiki perm itió  

que se  firm arán sen d os c o n v en io s  de gob ern ab ilid ad  con  el G RC; ahora, con  W achapá, se  ha  

m an ten id o  una p o s ic ió n  crítica y  coh eren te con  el resto  de la  C onaie, sin  em bargo ex iste  una  

te la  de duda sobre su lid era zg o  y  su p o s ic ió n  frente al tem a  m inero. (Ib id)

Entre otras co sa s se d en u n ció  que haya firm ado un v is to  b u en o  para llevar  a delan te el 

p royecto  h id roeléctr ico  sobre el R ío  Santiago. Frente al rech azo  de las b ases, la  p o b la c ió n  ha  

am en azad o  con  exp u lsar de la  organ izac ión  a W achapá; P or otro lad o  W ach ap á  ha llam ad o  

durante lo s  d ías de la  in v estig a c ió n  a las b a ses  para que d iscutan  y  lleg u en  a acuerdos con  

resp ecto  a la  con stru cc ión  de las represas h id roeléctr icas77. E n  relación  a su p o s ic ió n  con  

resp ecto  a la  m inería, d ice  estar en  contra, pero b revem etn e cam b ia  de tem a .78. L u eg o  de la  

co h es ió n  experim entada por la  C on aie  en  el ú ltim o  paro n ac ion a l79, W ach ap á  actúo dentro del 

m arco de la  lín ea  h istórica .

V ea m o s a con tin u ación  la s  respuestas de lo s  d irigen tes del P S H A  y  de la  F E P N A S H . 

L a p o s ic ió n  del p residente del P u eb lo  Shuar Arutam :

76 Entrevista DA, 2015; JT, 2015; RA, 2015; LT, 2015

77 Según me informaron algunos shuar dirigentes de la resistencia a la minería industrial, bajo su liderazgo se ha 
llegado a un acuerdo para la construcción de la central hidroeléctrica sobre el Río Santiago, con lo cual ha emergido 
un nuevo conflicto entre los dirigentes, quienes se disputan el liderazgo e iniciativa frente a proyectos 
compensatorios que ha ofrecido el gobierno nacional. (DA, 2015, entrevista)

78 Habría una impresión compartida con otro investigador VO para quien lo único que confirmaría con esto el 
presidente de la Ficsh es que no se trabajará prioritariamente en este conflicto. De alguna manera el acuerdo 
concluido ya entre la Ficsh el gobierno nacional de gobernabilidad sigue vigente.

79 Agosto del 2015, con una plataforma amplia que incluía temas nacionales como el archivo de Enmiendas 
Constitucionales (Conjunto de más de 10 enmiendas que entre otras cosas busca la reelección indefinida del 
presidente constitucional) o la suspensión de proyectos extractivos ilegales por la falta de consulta libre previa e 
informada, o la recuperación de la autonomía sobre el sistema de educación intercultural bilingüe.
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No estoy a favor ni en contra. Que (el gobierno) hable con transparencia. (Tiene que 
informar todo el proyecto que se quiere implementar, sobre los recursos minerales 
existentes, y cuáles son los beneficios y cuáles son los impactos. No es que no más 
con un discurso nos van a convencer: que la minería va a acabar la pobreza. Para 
acabar la pobreza, debe haber cosas puntuales que no den: Servicios básicos, 
vialidad, transporte, comercialización, educación para las escuelas del milenio, 
electrificación, salud. Caso contrario sino se da esto, mal podríamos hablar de la 
explotación minera (VT, 2015, entrevista).

F in a lm en te  o b serv em o s la  respuesta  de R icardo N an tip , qu ien  actualm ente está  conjuntam ente  

co n  el p residente de la  F E S H , tras la  procura de un co n v en io  m acro de gobernab ilidad  con  el 

G ob iern o  N a c io n a l.

Hemos puesto una idea al gobierno. Hemos puesto (en el borrador del convenio) 2 
millones de usd anual, para la federación. Para cada una de las federaciones. Hemos 
puesto que con 4 millones anuales. No hemos Estado a favor de la empresa. Ha 
Estado al frente en conversaciones. Hemos pedido que nos indiquen el proyecto 
minero. Que se nos indiquen la ley del proyecto minero. Que nos expliquen cómo lo 
tienen. Pero hasta el momento no se ha dado. En mi proyecto de convenio (con el 
dinero que pedimos) podemos en algo solventar a la gente de la base. Pero que sea 
anualmente Que no solo sea un pago. Esto sería lo mínimo no tenemos otra 
plataforma (RN, 2015, entrevista).

E s así co m o  con sta tam os que la  p o s ic ió n  de lo s  d os d ir igen tes se  m o d ifica  

sustancia lm ente. A d ic io n a lm en te  se  con firm a que lo s  p royectos m in eros n o  han sid o  parte 

de un p ro ceso  d e con su lta  con  las p o b la c io n es originarias. P or otro lad o  se  con firm a que  

en  la  actualidad  están  d isp u esto s  a p on er un p recio  por el co n sen tim ien to  para el p royecto  

m inero.

Síntesis analítica

D etrás de la  d efen sa  de la  C ordillera  del C óndor, están  en  resisten c ia  en  prim er lugar lo s  Shuar, 

nacion a lid ad  de guerreros, con  im portantes atributos.

Para la  cultura, el p u eb lo , la  n acionalidad , Shuar, la  reciprocidad , la  com p lem en taried ad , 

la  re lación  coop erativa  con  la  m adre tierra, la  solidaridad, son  v a lores p rop ios que adquieren  

p reem in en cia  frente a lo s  v a lores con m en su rab les de las m ed id as c lá sica s de progreso. E s en  

este  d iscu rso  s im p le  don d e se  estaría ev id en cia n d o  lo s  n u ev o s  precep tos co n stitu c io n a les , del 

b u en  v iv ir , de lo s  d erech os de la  naturaleza.

T ien e un d iscu rso  m u y  profundo, cr ítico  y  radical, que encuentra e c o  en  d iscu rsos  

f i lo s ó f ic o s  que u b ican  el c o n flic to  en  lo s  m ism o  térm inos, co m o  lo  h ace  G alla fassi, y  lo s  dem ás  

autores e sc o g id o s  para este  análisis.
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Por otro lado, las organizaciones de la FICSH no pueden ser interpretados con las claves 

analíticas de Rubenstein, precisamente por su carácter antagonista con el proyecto minero.

Navarro, por el contrario, en la misma estructura teórica y en la misma búsqueda, que 

Modonesi, recoge la definición de formación o emergencia, de subjetividades políticas, del 

propio Modonesi en conversación personal y lo aplica a las subjetividades nacientes que 

estarían enfrentando el despojo sobre los recursos naturales en México. La emergencia de 

subjetividades políticas, no es otra cosa que la "la conformación de sujetos socio-políticos que 

se conforman colectivamente, se organizan y actúan en relación con algún asunto político en 

común, 10 " (Navarro, 2013:142).

Esto sería posible, porque siguiendo a Gramsci, las clases dominadas construyen un 

determinado tipo de conocimiento sobre la base de la experiencia de la lucha, que viene desde 

los de abajo y que se potencia, en el momento del despojo; algo que Gramsci lo denomina buen 

sentido de las clases subalternas. (Ibid) Es por ello que Navarro sugiere que en la confrontación 

con estos proyectos, surge," una experiencia de insubordinación, atravesada por impulsos de 

autodeterminación" (Ibid: 142)... Aparece una subjetividad política.. ."que va revelándose en 

tensión con el monopolio y la enajenación correspondiente a la política estatal" (Ibid).

Es importante reconocer en este punto, como lo plantea la autora, de la mano de 

Holloway, como del propio Gramsci, podríamos agregar nosotros, se habla de "impulsos" de 

autodeterminación, ya que como lo apuntan los autores, no se puede pensar en la 

autodeterminación plena mientras las relaciones capitalistas sigan reproduciéndose.

Finalmente, es clave poner atención sobre este tipo de subjetividad política, ya que 

como menciona la autora no es una sola suma de actores. Utiliza dos metáforas, por un lado 

para hablar del buen sentido de las subjetividades políticas que emergen en la confrontación 

con el capital minero: o la enajenación estatal: “el buen sentido de los de abajo es una grieta -  

como ruptura con las relaciones sociales capitalistas- que hace posible que el desafio explícito 

florezca en medio de la dominación” (Ibid: 143)

Y por otro lado, refiriéndose a los nuevos sujetos políticos que emergen dentro de este 

tipo de conflictos “ .Es que estos sujetos colectivos no son en absoluto un simple agregado de 

individuos, de grupos, de movimientos, sino una suerte de “iluminación” de la cual surgen 

esbozos de una nueva subjetividad”. (Ibis: 144)
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E n estas lu ch as em erge un an tagon ism o  central que es  el que se  da entre el 

in d iv id u a lism o  y  lo  com unitario; y  en  este  ca so  el a co n tec im ien to  com u n itario  aparece co m o  

n eg a c ió n  de la  form a in d iv id u o , unidad  b ásica  del p royecto  de m odernidad  capitalista.

L a im p o s ic ió n  m inera sería una fuerza  que pretendería fu n cion a lizar  y  enajenar el 

esp a c io , para transform arlo en  un e sp a c io  abstracto, a través de la  e lim in a c ió n  d e  sus form as y  

m o d o s de v ida. D e  ahí que lo s  p ro y ecto s del capital en  su carrera por ocupar y  apropiarse de 

lo s  territorios en  disputa, im p on gan  una tem poralidad  abstracta centrada en  la  v a lo r iza c ió n  del 

valor, m ism a  que entra en  ten sió n  con  las e sp ac ia lid ad es y  tem p ora lid ad es lo ca les . (Ibid: 140)

E s así co m o  este  conjunto  de re flex io n es  teóricas que aborda la  autora para pensar en  las luchas  

so c ia le s  contra el d esp o jo  con tem p orán eo  sobre lo s  recursos naturales, im p licaría  la  

reaprop iación  de la  fu n c ió n  política:

Ahora este proceso político implica la reapropiación de las capacidades políticas y 
de la voluntad colectiva auto determinada, por parte de las comunidades. Es 
efectivamente, un proceso de politización. “Se trata de una política situada 
localmente y conjugada en tiempo cotidiano, una política no separada del hacer, que 
enfatiza la re-apropiación de las capacidades políticas y la voluntad colectiva auto 
determinada por parte de las comunidades (Navarro, 2013: 146).

L a te s is  central del estu d io  de N avarro  so stien e  que detrás de las lu ch as por la  reaprop iación  de

lo  com ú n  frente a las em b estid as del capital, se  renueva un h orizon te de lo  p o lít ico  para

g estion ar la  v id a , m ás a llá  del ám bito  p ú b lico , lig a d o  a lo  estatal o  del ám bito  privado. “ S e trata

de una p o lítica  que actualiza , reinventa, prefigura e irradia un  hacer com ú n  capaz de resistir,

negar, subvertir y  desbordar al capital y  sus d iferen tes m ed ia c io n es  orientadas a la  va lo r iza c ió n

del va lor” . (Ibid: 150)

Conclusiones

A  través de la  s igu ien te  gráfica  h em o s sin tetizad o  lo  que h em o s encontrado en  este  cap ítu lo  en  

térm in os de las p o s ic io n es  frente al p royecto  m inero. V e m o s  co m o  en térm in os gen era les, la  

p o s ic ió n  de la  F E S H  se m an tien e en  una m ism a  postura en  e sto s  d iez  años, sin  em bargo v a m o s  

a ver  co m o  el an tagon ism o  d ism in u y e  en  el ca so  de la  F IC S H  y  el P S H A , y  prácticam ente  

d esaparece con  la  F E P N A S H . M ientras que el n iv e l de co la b o ra c io n ism o  con  el proyecto  

general aum enta. E sta  form a esq u em ática  de presentar la  p o s ic ió n  de lo s  actores se ha basad o  

en  la  form a co m o  sus d ir igen tes han d efin id o  las lín ea s p o lítica s  de con d u cta  de sus resp ectivas  

o rgan izacion es. E n  térm in os gen era les v e m o s  que las p o s ic io n e s  ab iertam ente an tagón icas que  

generaron  v ar ios e p iso d io s  de alta co n flic tiv id a d  antes y  durante el G R C , han dado p aso  a una
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suerte de p ro ceso  de d iá lo g o  y  n eg o c ia c ió n , que en  térm in os gen era les, v u e lv e  a la  reg ión , un  

esp a c io  de m u ch o  m ayor vu ln erab ilid ad  para que se  ejecu te  el p royecto , de acuerdo a lo  que  

orig in a lm en te  se  d iseñ ó  d esd e el lo b b y  in ternacional m inero.

Relación entre las organizaciones shuar con
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2006 2015

el proyecto minero

Ficsh Fesh Fepnash PSA Ficsh Fesh Fepnash PSA

Posición Alto Antagonismo Posición Colaboracionismo

Fuente: Síntesis analítica propia

Sin  em bargo este  fen ó m en o  co m o  v erem o s n o  es tan sim p le , por el bajo  n iv e l de 

corresp on d en cia  entre el d iscu rso  o fic ia l de la  d ir igen cia  y  el p lan team ien to  de las b ases. E n el 

ca so  de lo s  centros a fectad os por el p royecto  M irador, v in cu la d o s  con  K akaram  Shuar, 

organ ización  actu alm en te de la  F E S H , la  acu m u lac ión  de ruinas que este  p royecto  está  

gen eran d o en  T u n d aym e n o  guarda corresp on d en cia  con  las m u y lim itad as a cc io n es  que en  

representación  de e llo s  h ace  la  F E SH . E s por e llo  que este  g rá fico  será re la tiv izad o  al m irar el 

d esp lieg u e  de la  h eg em o n ía  en  su conjunto.

A  con tin u ación  m irarem os el d esp lieg u e  de la  h eg em o n ía  durante esto s  años, con  

lo  que p od rem os com prender esta  form a d e p legarse  y  d istanciarse del p royecto  de  

m od ern izac ión  dom inante.
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CAPITULO IV
HEGEM ONÍA, SUBALTERNIDAD Y ANTAGONISMO: LOS SHUAR FRENTE A 

LA APERTURA DE LA M INERÍA A GRAN ESCALA EN EL PAÍS

E n este  cap ítu lo  v a m o s a ver  co m o  se  d esp lieg a  la  subjetiv idad  de lo s  shuar, dentro del m arco  

de una co m p o sic ió n , cr isis y  p osterior reco m p o sic ió n  de la  h eg em o n ía  del p royecto  m inero  

transnacional.

D en tro  de este  m arco, preten d em os contrapuntear con  la  te s is  de R u b en ste in  sobre una  

estructura fed erativa  shuar co m p letam en te  instrum entalizada o  subordinada, y  d irem os que las  

organ iza c io n es é tn icas y  shuar en  particular n o  tien en  un papel p len am en te  determ inado por las  

circu n stan cias eco n ó m ica s , o  por el d esp lieg u e  del E stado etnocida, s in o  que a pesar de haber  

surgido  in c lu so  c o m o  parte de las estrategias de co lo n iz a c ió n  del E stado, sigu en  s ien d o  esp a c io  

de d isputa tanto in terno c o m o  externo.

E n ton ces, reco g ien d o  la  te s is  de R eg a la sk y , d irem os que lo  é tn ico  está  tam b ién  en  

ten sión ; es un e sp a c io  de d isputa h eg em ó n ica , entre una p o sib ilid a d  de en tenderlo  co m o  una  

variante de im p u gn ación  a la  m od ern izac ión  o  c o m o  un instrum ento para la  p ro lon gación  del 

E stad o  y  el capital. V erem o s en to n ces en  este  cap ítu lo  a lo  é tn ico  co m o  e sp a c io  de conquista , 

y  co m o  escen ario  de d isputa interno.

A d ic io n a lm en te  v a m o s a ver  el cam p o de la  h eg em o n ía  del p royecto  m in ero  en  su 

conjunto , así c o m o  la  actu a lización  y  ren ovación  del p royecto  de c o lo n iz a c ió n  y  m o d ern ización  

estatal sobre la  A m azon ía; e sp ec ífica m en te  c ó m o  ésta  se  fu e  recon figu ran d o de la  m an o  del 

G R C  y  có m o  esto  m o d ific ó  las su b jetiv id ad es de lo s  m o v im ien to s  so c io  organ iza tivos de lo s  

Shuar.

Para la  organ izac ión  de esta  parte de la  te s is , partam os d ic ien d o  que u n o  de lo s  ob jetiv o s  

centrales será m irar a profundidad, para el ca so  de la  F E S H , có m o , en  el n u ev o  m om en to  de 

reco m p o sic ió n  de la  h eg em o n ía  del p royecto  m inero , se  actualizan  otras fórm ulas de 

recon stru cción  prim ero d e su h eg em o n ía  interna c o m o  organ ización  shuar, así c o m o  la  de lo s  

shuar de la  p rov in cia  en  su conjunto; y  c ó m o  esto  se  constitu irá  en  una d e la s  c la v e s  co n  la  cual 

la  h eg em o n ía  del p royecto  m inero  en  su conjunto  pretende afianzarse.

D e sd e  la  F E S H , cu ya  naturaleza y  origen , y a  lo  h em o s estud iado, surge la  n ecesid a d  de  

d esp legar un conjunto  de a cc io n es  sobre lo  étn ico , co m o  un e sp a c io  de d isputa interno. C o m o  

ob servam os esta  naturaleza está  p resente d esd e  el n ac im ien to  de la  F E SH ; ahora n o s in teresa
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m irar si se quiere sus m u tac ion es para lograr generar a lrededor de lo  é tn ico  y  del p royecto  

m in ero  reg ion a l, una h eg em o n ía  bajo  su lid erazgo .

A d elan tán d on os a las co n c lu s io n es  d irem os que en  el n u ev o  co n tex to  de reco m p o sic ió n  

de la  h eg em o n ía  m inera, con  el E stad o  a la  cab eza  de d icha rearticu lación , en  un co n tex to  de  

bajos n iv e le s  de acep tación  y  leg itim id a d  del p royecto  a n iv e l reg ion a l, em erge por parte de lo s  

shuar de la  F E S H , una estrategia  d iferente a la  que había desarrollado la  d ir igen cia  previa  

basada en  la  coerción; ahora apela  al co n sen so , a la  unidad  del p u eb lo  shuar y , por otro lado, 

al d esp lazam ien to  del co n flic to  con  las tran sn acion a les h acia  el co n flic to  h istór ico  con  lo s  

m estizo s . E sta  fu n ción  que cu m p le  la  F E S H , para la  reco m p o sic ió n  de su lid era zg o  en  la  

p rovin cia , es p len am en te  fu n cion a l a la  reco m p o sic ió n  de la  h eg em o n ía  m inera, y a  que logra, 

en  el m arco de las d isputas in terétn icas de lo s  shuar, un m ayor fa cc io n a lism o , la  actu a lización  

de la  co n flic tiv id a d  con  sectores m e stiz o s  y  fin a lm en te  un d eb ilitam ien to  de la  organ ización  

shuar v in cu lad a  con  la  C onaie: ju stam en te  en  la  parroquia de T undaym e d on d e se  está  

d esp leg a n d o  el prim er p royecto  m inero  a gran esca la , las orga n iza c io n es de b ase  -  A so c ia c ió n  

K akaram  Shuar y  C entro Shuar San C arlos de N u m b aim b e, que lu e g o  del c o n flic to  del 2 0 0 6  se  

habían a filiad o  a la  F E P N A S H  de la  C on a ie  pasan a ser parte de la  F E S H , con  lo  cual la  C on aie  

pierde u na de sus o rg a n iza c io n es de b ase  y  a su v e z  las com u n id ad es de T u n d aym e quedan sin  

u na representación  que cu estio n a  el d esp lieg u e  del p royecto  en  su conjunto.

P or otro lado, otro de lo s  o b je tiv o s del p resente cap ítu lo  será m irar co m o  dentro del 

m arco de la  reco m p o sic ió n  de la  h eg em o n ía  del p royecto  m inero, d esd e el E stad o  se  ha  

d esp leg a d o  un conjunto  de estrateg ias para in terven ir y  controlar a las o rg a n iza c io n es shuar de  

la  C onaie, v a m o s  a ver  un d esp lieg u e  m ás d irecto  de transform ism o, y  lo  v erem o s có m o  

fórm ulas p erm anentes d e in terven ción  d esd e  afuera sobre el d esp lieg u e , prim ero de la  F IC SH , 

lu e g o  d e la  F E P N A S H , y  fin a lm en te  del P S H A .

E n  esta  parte de la  te s is  n o s con cen trarem os en  la  segu n d a variab le  a la  que hace  

referen cia  M o d o n ess i para caracterizar lo s  p ro ceso s de su b jetivación  po lítica , que tien e  que ver  

co n  el conjunto  de a cc io n es  y  resu ltados que las o rg a n iza c io n es so c io  p o lítica s  d esp lieg a n  en  el 

m arco de las re la c io n es de d om in ación .

Para e fe c to s  ex p o s it iv o s , u b icarem os el conjunto de a cc io n es  y  estrateg ias d esp legad as  

por las o rg a n iza c io n es so c io  p o lítica s  shuar, dentro del m arco de la  trayectoria  h istórica  de 

con stitu c ión , cr isis y  reco m p o sic ió n  del p royecto  m inero.
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E s así co m o  en prim er lugar v erem o s el escen ario  de la  con stru cción  de u na h eg em o n ía  

m inera en  las zo n a s lo c a le s  durante el p eríod o  neoliberal; en  un segu n d o  m o m en to  la  cr isis de  

leg itim id a d  y  h eg em o n ía  que ocurre en  la  reg ión  gracias al d esp lieg u e  d e un m o v im ien to  so c io  

p o lít ico  im pugnador del p royecto  m in ero  en  su conjunto, don d e la  p articipación  shuar fu e  

determ inante, sin  em bargo con stitu id a  de m anera d iferente en  M oron a  Santiago  y  Z am ora  

C hinchipe; p recisam en te, entre otras causas, por la  ex isten c ia  de d iferen tes tip os de  

organ iza c io n es so c io  p o lítica s , dada su naturaleza organ izativa  particular, m ientras que en  

M oron a  Santiago, se  ex p u lsa  a las tran sn acion a les, en  Z am ora C h inch ipe, so lo  se  logra  

suspender las activ id ad es de la  em presa. T ratarem os de exp licar  esta  e fec tiv id a d  en  térm in os de  

la s a cc io n es  d esp legad as y  lo s  resu ltad os a lcan zad os, por cada una de las organ iza c io n es shuar  

estudiadas. F in a lm en te  v erem o s el p ro ceso  de reco m p o sic ió n  de la  h eg em o n ía  del p royecto  

m inero , de la  m an o  del G R C , que logra  superar la  cr isis de leg itim id a d  a n ive l reg ional y  darle 

v iab ilid ad  al prim er p royecto  de m inería  industrial a gran esca la  en  el país y  en  la  C ordillera  del 

C óndor, con  el que se abriría el d istrito m inero  en erg ético  en  esta  em b lem ática  reg ión  del 

Ecuador.

D urante este  ú ltim o  p eríod o  rev isarem os b á sica m en te  d os m o v im ien to s  con tin u os, 

entrelazados: el prim ero, que se  d esp lieg a  por parte de la  F E S H , co m o  organ izac ión  subalterna  

adherente del p royecto  m inero. Y  el segu n d o  que se  d esp lieg a  d esd e  la  in ic ia tiv a  estatal sobre  

la s orga n iza c io n es an tagón icas, v in cu lad as con  la  C onaie.

E n  su conjunto  v erem o s co m o  las organ iza c io n es shuar están  en  p ro ceso  de  

tran sform ism o d esd e  adentro y  d esd e  afuera, lo  que refleja  un punto de alta vu lnerab ilidad  para  

la s orga n iza c io n es p o lítica s  shuar.

Consolidación del proyecto m inero durante  la época neoliberal. Antesala del GRC

Corrientes Resources, propietaria de la gran mayoría de concesiones de la Correa del Cobre. 
Historia del acaparamiento

C ó m o  se relata en  el cap ítu lo  de con tex to , en  el año 91 , se  reform a por prim era v e z  la  le y  m inera  

en  térm in os de u na ad scrip ción  p o lítica  p len am en te  n eolib eral, al convertir la  c o n cesió n  m inera, 

en  d erech o  m in ero  de libre circu lación  y  transferencia  a terceros; a lg o  que había sid o  d efin id o  

por la  anterior le y  - 1986  -co m o  un d erech o  o torgado por el E stad o  a persona n acion al o  ju ríd ica  

de carácter intransferib le e in n egoc iab le; con  la  n u eva  le y  el derecho m inero, se  co n v ierte  en
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un  derecho d e libre transacción  y  n eg o c ia c ió n , asp ecto  que co m o  h em o s v is to  continua in c lu so  

lu e g o  del G R C 80.

E s así co m o  lu eg o  del 9 1 , la  C ordillera  del C óndor em p ieza  a segm en tarse  en  lo te s  de 

aproxim adam ente 5 0 0 0  has; la  figura de la  co n c e s ió n  m inera, surge con  d erech o a com pra ven ta  

y  usu fru cto  de lo s  m in era les81.

E l p ro ceso  de ad q u isic ió n  y  transferencia  de d erech os sobre estas áreas tien e  una larga  

historia, que se podría rem ontar a 1991 , cuando L eonardo E liz a ld e 82 co m o  G erente G eneral del 

Instituto  E cuatoriano de M inería , era el resp on sab le  de tram itar las c o n c e s io n e s  m ineras en  el 

país. Si b ien  durante ese  año, con  un n u ev o  m arco ju r íd ico  recién  aprobado en  el m es  de m ayo , 

n o  ocurre transferencia  de d erech os m in eros por parte del E stad o  a n in gu n a persona natural o  

ju ríd ica  en  la  C ordillera  del C óndor, lu eg o  de que E liza ld e  sa le  del Instituto  y  pasa a form ar  

parte de G atro E cuador S .A , m ás co n o c id a  co m o  G E M S A , a partir del 92 , em p ieza  un p roceso  

de acaparam iento de títu lo s  m in eros en  esta  reg ión  de la  C ordillera  del C óndor, que d esem b o ca  

en  la  actualidad con  un control m o n o p ó lic o  de lo s  títu lo s  m in eros por parte de C orrientes  

R eso u rces83.

Segú n  relata C h ica iza  (2 0 0 9 ), y  co m o  se  v er ifica  de la  lectura de lo s  ex p ed ien tes  de las  

c o n c e s io n e s  M irador, M irador 184 en  lo s  arch ivo  de la  A g e n c ia  d e R eg u la c ió n  y  Control 

M in ero  de Z am ora C h in ch ip e, antes D irecc ió n  P rov in cia l de M in as, en  el p eríod o  9 2 -9 5  el 

E stad o  entrega c o n c e s io n e s  m ineras a G atro E cuador M inera  S .A , subsid iaría  de G en cor de  

capital sudafricano85, en  la  C ordillera  del C ón d or86 (C h ica iza , 2 0 1 0 ). R o q u e  B ustam ante

80 Con la incorporación de una pequeña modificación: el aval previo del estado y la entrega de uno por ciento de 
la transacción específica

81 Ley de 1991

82 Leonardo Elizalde, persona clave de las subsidiaria nacional GEMSA, de las empresas internacionales Gencor 
- luego Billinton; luego de las de Corrientes Resources, como ECSA, Explocobres, Curigem S.A: ha sido 
alternativamente asesor técnico, gerente, vicepresidente corporativo de estas entidades. Con la transferencia de 
concesiones a la China CRC-Tonguan, continua ejerciendo responsabilidades como alto ejecutivo de la empresa

83 Es propietaria de las siguientes concesiones: Curigem 2, Curigem 3, Curigem 6, Curigem 7, Curigem 8, Curigem 
11, Curigem 22, Caya 07, Caya 20, Caya 29, San Carlos, Panantza, Panantza 2, Curigem 18, Curigem 19, Mirador 
2, Curigem 18 Este, Mirador 1, Mirador 3, Mirador 4, Mirador 1 Este, Mirador 2 Este, Curigem 19 Este, Curigem 
19 A

84 Concesiones donde se desarrollaría el proyecto mirador y mirador norte-

85 A través de carta, del 6 de marzo del 96, de Gencor (UK) Limited, firmada por el Chairma J.Gray, se deja 
constancia de que Gatro Ecuadror Min S.A. es subsidiaria de Gencor "GEMSA is a wholly owned subsidiary of 
Gencor Limited, 6 Hollard Street, Johannesburg 2001, South África. As such Gatro E...forms part of the corporate 
structure through with Gencor Limited conducts its international exploration activities."

86 La revisión de los expedientes, de cerca de 20 años, se la realizó en relación a las concesiones mirador.
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E sp in o za  es  el representante leg a l y  L eonardo E liza ld e , lle v a  a cab o  lo s  trám ites, co m o  asesor  

técn ico  de G atro87.

E ste  p ro ceso  se da en  un p eríod o  que dura m ás de 10 años, y  que se  orig ina  en  so lic itu d es  

de c o n c e s io n e s  m ineras, por parte de varias personas ju ríd icas, v in cu lad as con  G E M S A  -  

G E N C O R . L o s  titu lares de las c o n c e s io n e s  aparecen ser en  u n o s ca so s  G em sa, en  otros  

G encor, lu e g o  B illin to n , ya  que, co m o  se  e x p lica  m ás adelante G encor, cam b ia  de  

d en om in ación  por B illin to n 88.

E n  enero del 97 , R o q u e  B u stam an te adquiere el poder de la  em presa  G en cor E cuador, 

S .A , y  lu e g o  de las autorizacion es resp ectivas por parte de lo s  representantes de la  em presa  

sudafricana, se  registra cam b io  de d en om in ación  de la  em presa  G en cor E cuador B .V . por la  de  

B illin to n  E cuador B .V . ante notario  V ig é s im o  Cuarto del C antón Q uito. L u eg o  de este  cam b io  

de d en om in ación , B illin to n  E cuador, s ig u e  h a c ién d o se  adjudicataria de las co n c e s io n e s  

m ineras; fin a lm en te  tod as e lla s  pasan a m an os d e E C S A  y  E X P L O C O B R E S , subsid iarias de  

C orrientes R eso u rces, lu e g o  de que B illin to n  E cuador, se garantizara u n  precio  por la  

transacción , n o  determ inado en  lo s  contratos de c e s ió n  de d erechos, y  un porcentaje de regalías  

m ineras.

E sto  se  lo  p u ed e v er  por ejem p lo , en  el contrato de c e s ió n  de d erech os de las áreas 

m irador 1 y  m irador 2 , del 11 de ju n io  del 2 0 0 3 , en  la  que participa el C E D E N T E : G E M S A , la  

C esionaria: E cu acorrien tes S .A  y  por otra parte la  com p añ ía  B illin to n  E cuador B .V  [ . . . . ]  donde  

d ice  expresam ente, que “el p resente contrato de c e s ió n  de d erech os m in eros se  celebra  en  virtud  

de y  en  cu m p lim ien to  de a) lo s  acuerdos ex isten tes  entre G em sa, su com p añ ía  filia l B illin to n  y  

la  com p añ ía  C orrientes R eso u rces Inc., que es la  com p añ ía  m atriz de E cu acorrien tes [ . . . . ]  L a  

ce s ió n  es sobre lo s  d erech os sobre las áreas M irador u n o  y  M irador d os [ . . . . ]  L a ce s ió n  se  la  

h ace  en  virtud de un p recio  (3 6 0 0  u sd ) y  está  sujeta al p ago  de rega lía  (E cuacorrientes se  

com p rom ete  a pagar a B illin to n  E cuador el 2%  del N e t  Sm elter R e tu r n )”

L a c láu su la  7 de esta  transferencia  de d erech os m in eros, e sp e c íf ic a  co n  m ás deta lle  lo s  

d erech os a lo s  que se  h ace  acreedor B illin ton ; d ice, en  re lación  a la  transferencia  o  abandono  

de d erech os m in eros por parte de la  cesionaria: “L a  cesion aria  so lo  podrá ceder o  transferir las

87 Ver carta de marzo 1995 dirigida por Elizalde a la Dirección Nacional de Minas, en la que solicita dar tramites 
a la solicitud presentada por Gatro, para la concesión de mirador

88 Faltaría determinar vínculos con las empresas Panantza y Curigem S.A, quienes participan del proceso de 
compra venta de títulos mineros en la región.
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áreas transferidas a un tercero previa autorización de Billinton (o de sus sucesores en el derecho 

de recibir el pago de la regalía descrita en la cláusula sexta) y siempre que, en dicha 

transferencia el tercero adquiriente se obligue expresamente y por escrito a cumplir con la 

obligación de pagar la regalía a Billinton ...,(continúa)..en caso de que la cesionaria deseare 

renunciar total o parcialmente a las Áreas Transferidas , incluyendo cualquier reducción de las 

mencionadas áreas, la cesionaria deberá previamente ofrecer por escrito a Billinton o sus 

sucesores los derechos de la cesionaria sobre la extensión que pretendiera renunciar...(más 

adelante dice)..La Cesionaria o sus sucesores serán responsables frente a la Cedente y a 

Billinton o sus sucesores en caso de que la Cesionaria abandonaré o por cualquier motivo 

perdiere los derechos sobre las Áreas Transferidas, sin la autorización previa, expresa o tácita 

de Billinton o sus sucesores... (finaliza). La Cedente, Billinton, sus empresas filiales o matrices, 

se reservan el derecho de iniciar acciones de daños y perjuicios en contra de la Cesionaria en 

caso que ésta abandonare o perdiere de cualquier manera, sus derechos sobre las Áreas 

Transferidas.”

Veamos con algún detalle el proceso de transferencia a Ecuacorrientes, subsidiaria de 

Corrientes Resources: En octubre del 99, Corrientes Resources adquiere la opción de adquirir 

el 70% del paquete de concesiones de Billinton. Y luego, como relata Chicaiza, lo que se 

ratifica en el análisis de archivos, entre 2000 y 2002, lo que se observa en el siguiente cuadro, 

Billinton (Gatro) completó la transferencia de los proyectos Panantza, San Carlos y Mirador a 

Corriente Resources alcanzando ésta a controlar el 100 % de las acciones sobre un total de 

60.000 has.

Tabla No. 4 Hitos en la consolidación de las propiedades de Ecuacorrientes S.A.

Fecha Transacción

ago-01 Curigem 18 es entregada por la dirección de minería de Zamora a Gatro S.A.

abr-02 En abril del 2003 se transfieren derechos de Panantza de Billinton a Ecsa

ago-02 En agosto del 2002 Billinton transfiere derechos mineros de San Carlos a ECSA

jun-0389 Cesión de derechos, de mirador dos y uno, de GEMSA a, Ecuacorrientes S.A y por otra 

parte la compañía Billinton Ecuador B.V. Como beneficiaría del 2% de regalías.

Fuente: Archivos de la Agencia de Regulación y Control de Zamora Chinchipe

89 Caya 21, Caya 22 y Curigem 9
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E l 2 2  de d ic iem b re de 1999  se  crea E C S A , m ientras que E x p lo co b res S .A , la  otra  

em presa  titular de las c o n cesio n es , tam b ién  subsid iarias d e C orrientes R eso u rces, fu e  creada en  

septiem bre d e 1993. E ntre las d os em presas, controlan  las c o n c e s io n e s  en  la  parte m ed ia  norte  

de la  C ordillera  del C óndor. E sto  in c lu y e  las c o n c e s io n e s  C aya 7 y  C aya 2 9 , que están  u b icad as  

en  el corazón  del territorio Shuar A rutam . Su u b ica c ió n  corresp on d e con  la  de tres centros de  

la  A so c ia c ió n  N unkui; estas son  W arintz, U w in tz  y  N antip . C o m o  v erem o s es en  W arintz donde  

la s em presas co n cesion arias, prim ero G em sa  y  lu e g o  L o w e ll, E csa  y  L o w e ll n u evam en te  

generan  sus in terv en cio n es, y  lo s  c o n flic to s  su b sigu ien tes.

L o w e ll M ineral E xp loration  cam bia, en  d ic iem b re del 2 0 0 3 , el 10%  de a cc io n es  que  

ten ía  en  E cu acorrien tes por parte d e las c o n c e s io n e s  en  W arintz, que in clu ían  cuatro  

c o n c e s io n e s  por un total de 2 0 .0 0 0  has. (C h ica iza , 2 0 1 0 ). L o w e ll m an tien e en  la  actualidad  

1 0 .0 0 0  has co n cesio n a d a s con tigu as a las c o n c e s io n e s  de E cuacorrientes, que corresponden  con  

prácticam ente la  to ta lidad  del C entro Shuar W arintz y  otros centros adyacentes.

C ó m o  v e m o s  lu eg o  de este  b reve recorrido p o d em o s ver  el e fec to  sobre la  g eo p o lít ica  

de la  C ordillera  del C óndor, don d e en  m en o s de 10 años lo s  d erech os m in eros de lo s  

ecuatorianos, para e se  en ton ces, al am paro d e la  con stitu c ión  de 1978 de propiedad  

in transferib le, in d iv is ib le  del E stad o  ecuatoriano, se  con v ierten  en  parte fundam ental de estas  

em presas -  tip o  ju n io r  -  esp ecu la tivas.

E s así co m o  en esta  décad a  C orrientes R eso u rces se h ace  dueña de m ás de 6 0 .0 0 0  has 

m ineras; de prácticam ente tod o  el cinturón de cobre, cu y o  d escu b rim ien to  se  lo  atribuyen, a 

pesar de v ar ios estu d ios p rev ios que había en  la  zo n a  y  habían advertido  de este  d ep ó sito  

cuprífero.

A n tes  de fin a lizar  habría que decir  que estas em presas gozab an  de alta leg itim id a d  en  

la s zo n a s don d e habían in ic ia d o  sus activ id ad es. T anto en  W arintz, co m o  en T undaym e, así 

co m o  en San C arlos de L im ó n  y  en  Santiago  de Panantza, las em p resas habían lograd o  

insertarse sin  m ayor d ificu ltad  y  habían rea lizad o  sus activ id ad es prácticam ente sin  

contratiem pos. S in  em bargo esto  em p ieza  a m od ificarse  de m anera d iferen ciad a  en  lo s  

s ig u ien tes  años d eb id o  a la  p resen cia  p recisam en te  de d iferen tes estructuras organizativas.

P or ú ltim o  habría que d ecir que la s  em p resas que logran  con so lid ar sus d erech os de  

propiedad sobre las c o n c e s io n e s  m ineras durante el p eríod o  n eo lib era l, tal co m o  se  exp resó  en  

el cap ítu lo  de con tex to , lograron v en d er sus a cc io n es  y  con  e llo  sus d erech os m in eros a terceros, 

durante el G R C , con  lo  cual lograron h acer grandes ganancias.
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A  pesar de la  cr isis de leg itim id a d  que se  d esató  en  el año 2 0 0 6 , y  lu e g o  con  el p roceso  

con stitu yen te , que d esem b o có  prim ero en  un m andato m inero  y  lu e g o  en  una n u ev a  le y  m inera, 

la s em presas tran sn acion a les can ad ien ses, de carácter p rin cip alm en te esp ecu la tiv o , C orrientes  

R eso u rces y  A u relian  S .A , nunca perdieron. A l contrario fueron  lo s  grandes b en efic ia r io s  de la  

p o lítica  n eolib eral, así co m o  de la  p o lítica  im p u lsad a  por el G R C .

Emergencia de la Conflictividad Regional. Sus resultados y las posiciones que dentro de 

ese marco tuvieron las organizaciones shuar

A  m ed iad os del 2 0 0 6  esta lla  una co n flic tiv id a d  socia l de grandes p rop orcion es liderada por  

im portantes sectores de la  p rov in cia  de M oron a  Santiago, don d e lo s  shuar fueron  protagon istas  

centrales. E l p ro ceso  había  in ic ia d o  con  un paro que dura m ás d e 7 2  d ías en  la  p o b la c ió n  de 

J im bitono, don d e la  p ob lac ión  lo ca l se op on ía  a la  con stru cción  de u na h id roeléctrica  de  

propiedad de la  C o ca  C o la  (Latorre, 2 0 0 9 , R io fran cos, 2 0 1 4 ); lu e g o  de e llo , gracias a lo s  

v ín c u lo s  que se  logra  estab lecer  entre la  h id roeléctrica  y  un conjunto  de obras v in cu lad as con  

la  m in a  M irador, la  p o b la c ió n  m estiza  y  shuar d e la  p rov in cia  se levan ta  para suspender las  

m en cion ad as obras.

L a v in cu la c ió n  entre la  con stru cción  del p royecto  h id roeléctr ico  de prop iedad  privada  

en  J im b iton o90 -  cerca  d e M acas -, una red de tran sm isión  de en erg ía  de alto  v o lta je  para la  

operación  de la  m in a  M irador en  Z am ora C h in ch ip e -  que sería  constru ida d esd e  J im bitono  

hasta T undaym e, pasando por las p o b la c io n es  de L im ón , G ualaquiza, San Juan B o sc o , entre 

otras, y  la  co n stitu c ión  de un distrito m inero, que in iciaría  con  la  m in a  M irador y  se  

prolongaría  h acia  el norte, fueron  detonantes para este  p ro ceso  de levan tam ien to  gen eralizad o.

E n  el m es de n ov iem b re lo s  Shuar de M oron a  S antiago  desa lo jan  a la  L o w e ll M ineral 

E xp loration  de W arintz, en  el corazón  del P u eb lo  Shuar Arutam ; con  este  m ism o  im p u lso  y  

acom p añ ad os de im portantes sectores ca m p esin o , lo s  shuar exp u lsan  a E x p lo co b res de San  

C arlos y  de S an tiago  d e Panantza.

L a o la  de levan tam ien tos se  prende en  el m ism o  m es de n ov iem b re  en  el P angu i, don d e  

la  p o b la c ió n  lo ca l que h acia  una m archa p a c ífica  h acia  C h u ch u m b letza  es enfrentada por un  

grupo d e d efen sa  param ilitar de E C S A  en S an tiago  Paati. L u eg o  de e sto s  ev en to s el m in isterio  

de trabajo d ec id e  suspender las activ id ad es m ineras en  la  C ordillera del C óndor, lo  que in c lu y e

90 Hidroabanico, de propiedad de la Coca Cola.
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lo s  trabajados de las em presas desa lo jad as y  de E C S A  en T undaym e. F in a lm en te  este  c ic lo  de  

levan tam ien to  popular, co n c lu y e  en  d iciem b re del 2 0 0 6 , cuando entre el 1 y  3 de d iciem b re hay  

un  enfrentam iento arm ado entre la  p o b la c ió n  c iv il de P angui y  G ualaquiza, que pretendía llegar  

a la  em p resa  para ver ificar  su su sp en sión . P roducto  de este  en frentam iento  hay heridos de bala  

de lo s  d os lados.

E n  sín tesis  el p royecto  m in ero  en  la  reg ión  y  en  el país, había  entrado en  una cr isis  de  

leg itim id ad . L o s años dorados in ic ia le s  d ieron p aso  a una co n v u ls ió n  socia l, que co n c lu y ó  con  

la  su sp en sió n  de sus activ id ad es. E stas so lo  v u e lv e n  a in iciar en  el 2 0 1 0 , lu e g o  de que el G R C  

había lleg a d o  a la  p resid en cia , había  m o d ifica d o  la  con stitu ción , había  redactado una n u eva  ley  

m inera y  fin a lm en te  se  habían dado lo s  reg lam en tos para las op erac ion es m ineras. E n el 2 0 1 0 , 

lu e g o  de este  p eríod o, la s  em p resas m antuvieron  sus d erech os m in eros, y  lo s  ven d ieron  a 

terceros. P or e so  afirm am os que lu eg o  de esta  cr isis  de gobernab ilidad  para el sector m in ero  en  

la  zona, deben  pasar tres años y  un cam b io  de gob iern o , para que la  in ic ia tiv a  m inera  

transnacional pu ed a rein iciarse. E n realidad es gracias al G R C  que el sector m inero  v u e lv e  tras 

la  procura de su h eg em o n ía  d efin itiva .

Crisis de legitimidad y  de hegemonía del proyecto minero en la Cordillera del Cóndor 

E n este  acápite p od rem os m irar por un lad o  en  Z am ora C h in ch ip e, co m o  la  F E S H , ocu p a  un rol 

de d efen sa  param ilitar de la  em p resa  y  co m o  lu e g o  de esto s  su ceso s  sufre una cr isis  de  

leg itim id ad . C ontrariam ente a lo  que ocurre con  la  F E P N A S H , que con  un tiem p o  d e v id a  

form al co m o  organ izac ión  de m en o s de un año, logra  articular a lrededor su yo  la  p o s ic ió n  de lo s  

shuar cr íticos con  la  em presa, lo  que co n stitu y ó  en  su m o m en to  la  m ayoría  de la  p o b la c ió n  shuar 

de E l P angui. C on  e llo  logra  incorporar en  su sen o  a centros shuar del P angu i, que siem pre  

estu v ieron  en  una p o s ic ió n  am bigua.

P or otro lad o  pod rem os ver co m o  para el ca so  de M oron a  Santiago  se  había reproducido  

u na situ ación  sim ilar a la  que se  v iv ía  en  el P angu i, con  em presas que habían lograd o  insertarse  

en  las d in ám icas loca les: co m o  v erem o s tanto en  T undaym e, co m o  en W arintz, las em presas  

tien en  un ap o y o  lo ca l enorm e; sin  em bargo en  el ca so  de lo s  shuar de M orona Santiago, su  

estructura federativa: las a so c ia c io n es  v in cu lad as, o  la  m ism a  F IC SH , actúan en  d efen sa  de lo s  

in tereses co le c tiv o s . P or m ás que la  p o b la c ió n  de W arin tz había  ap oyad o  m ayoritariam ente a la  

em presa, la  p o s ic ió n  contraria a la  m ism a, estu v o  gen era lizad a  en  el resto  de a so c ia c io n es  del 

P u eb lo  Shuar A rutam , y  en  la  p o s ic ió n  de la  F IC SH . E n e se  m arco, gracias a las estructuras
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federativas, se logra  que en  W arintz, San C arlos y  Panantza, se ex p u lse  a las em presas del 

territorio shuar.

Conflictividad en el Pangui

E l 2 2  de d ic iem b re de 1999  se  crea E C S A 91 y  d esd e  in ic io s  del 2 0 0 0 , con  un co m p ro m iso  de 

com pra ven ta  de al m en o s el 70%  de las c o n c e s io n e s  de B illin to n  a favor de C orrientes 

R eso u rces, firm ado en  octubre del 99 , se in ic ia  activ id ad es de ex p lorac ión  in ic ia l92.

E s así co m o  d esd e  el 2 0 0 0  hasta m arzo del 2 0 0 4 , la  em presa  opera en  la  reg ió n  sin  rendir 

cuentas a nadie. B a jo  un ab so lu to  s ig ilo . Se concentra  en  desarrollar activ id ad es d e exp loración  

in ic ia l y  a partir de abril del 2 0 0 2 , activ id ad es de exp lorac ión  avanzada, sobre la  b a se  de una  

estrategia  de o cu ltam ien to  de lo s  verdaderos im p a cto s del p royecto . A  partir de lo s  

co m u n ica d o s rem itid os a la  D irecc ió n  R eg io n a l de M inería , h o y  A g e n c ia  de R eg u la c ió n  y  

C ontrol M inero , se co n o ce , que d esd e  m arzo del 2 0 0 4 , in ic ia  el cu m p lim ien to  form al de  

req u isitos para so c ia lizar  el p royecto  en  cuanto tal. L o  h ace  siem p re de la  m an o  de la  

im p lem en ta c ió n  de una cu id ad osa  estrategia  de re lacion am ien to  com u n itario  don d e se  va  

n eg o c ia n d o  d irectam ente, sin  in terven ción  del E stad o, un plan d e in v ersio n es, orientado a suplir  

el papel del E stad o  en  v ar ios tem as: ed u cación , salud, infraestructura. D e  esta  m anera se  

esta b lece  una re lación  clien te lar  con  autoridades y  p ob lad ores lo c a le s  en  la  p ersp ectiva  de  

d esv iar  el fo c o  de in terés por fuera del p royecto  m in ero  y  sus im p actos.

E n  este  período, co m o  se relata en  la  in trod u cción  del tex to , la  em presa  había logrado  

estab lecer  una a lian za  estratégica , de m u ch a con fian za , con  la  ju n ta  parroquial, y  con  lo s  

p ob lad ores de T undaym e, b asad o  en  la  transferencia  de v ar ios b e n e fic io s  v in cu la d o s  con  el 

sector  salud, ed u cación , infraestructura b ásica . H asta  e se  m om en to , co m o  se  reve la  en  varias  

reu n ion es que se  llevab an  a cab o  entre autoridades de la  em presa  y  autoridades c iv ile s  de la  

parroquia y  el cantón, co m o  la  del 2 4  de m arzo, la  em p resa  contaba co n  to d o  el ap o y o  de  

autoridades a n iv e l cantonal y  con  la  p o b la c ió n  lo ca l del área de in m ed iata  in flu en c ia  del 

proyecto . L u eg o  a fin a les  de año, se  vería  esta  p o s ic ió n  in c lu so  lu e g o  d e la  ten sió n  que se  su scita  

en  la  zon a , precisam en te  a lrededor de esta  fecha:

91 Ecuacorrientes S.A. nombre nacional de la empresa transnacional de capitales canadienses Corrientes 
Resources.

92 En esta transacción la Billinton se asegura el 2% de Regalías del proyecto minero que se ejecute.
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La Junta Parroquial, en carta pública del 3 de diciembre del 2006, luego de la suspensión 

de actividades de ECSA en noviembre de ese año -  cómo se describe más adelante - denuncia 

los riesgos que correría la enorme inversión de la empresa en la parroquia: “¿Quién se 

responsabilizará de las obras como: La construcción del puente carrozable sobre el Río Zamora, 

la ampliación del puesto de salud, la construcción del destacamento policial, la construcción 

del jardín de infantes, la construcción del estadio parroquial, la remodelación de la casa 

comunal, la remodelación de la iglesia católica de la parroquia, la apertura y lastrado de las 

calles de la parroquia, el plan de vivienda, el plan de microcrédito productivo, la construcción 

de aceras y bordillos de las calles y avenidas, alcantarillado, pago del doctor del centro de salud, 

pago a los 12 educadores del colegio a distancia de Tundayme, y 6 en las diferentes unidades 

del cantón, ,a dónde irán los 80 estudiantes de nuestro colegio y quién dará de trabajo a los 

200 trabajadores de la empresa93”.

Luego de varias asambleas, encuentros, debates, en muchos casos multitudinarios, sobre 

los impactos de la actividad minera a gran escala y sobre el marco jurídico vigente en ese 

entonces en el país, totalmente lesivo para los intereses nacionales y para las poblaciones 

locales, empieza a fortalecerse una plataforma bicantonal, que se constituiría en una plataforma 

biprovincial para enfrentar esta amenaza94.

Sucesos de análisis:

Luego de esta fecha, ocurren dos eventos definitivos que convierten a los cantones del Pangui 

y de Gualaquiza en los sitios de mayor tensión durante este período, y por otro lado desnudan 

la estrategia “paramilitar” de la empresa, y sus vínculos con los militares.

RECUADRO : PRIMER EVENTO: CASO SANTIAGO PATI, 9 Y 10 DE NOVIEMBRE

El día 9 de noviembre, la población del Pangui, se trasladaba a Chuchumbletza, para establecer una 

vigilia contra la empresa minera Corrientes Resources. (Morona Santiago estaba en paro desde el 6

93 Publicado en DiarioLa Hora el 3/12/06

94 Es un proceso de levantamiento social que inicia en el Pangui con una asamblea multitudinaria el 1 de octubre 
y concluye con el enfrentamiento civil y militar del primero al tres de diciembre del 2006. En ella participan un 
conjunto amplio de actores quienes se encuentran en este escenario, convocado por las fuerzas vivas del cantón: 
el presidente del comité de desarrollo cantonal y el cura del Pangui; en él participan desde la profesionales de la 
universidad de Loja, que habían realizado un estudio crítico del EIA, profesionales en varias ramas, Omar Burneo 
comunicador de prestigio de la televisión de Loja, el padre Tene, cura del Pangui, Luis González, del comité de 
desarrollo cantonal del Pangui, organizaciones campesinas, como la coordinadora campesina popular, acción 
ecológica. Yo fui invitado a algunas asambleas por el presidente del Comité de Desarrollo Cantonal. Me invitan 
gracias a que desarrolle el trabajo de campo para el mi tesis de grado de economía, un año antes.
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de noviembre) (Chuchumbletza es el punto de entrada a Tundayme, zona donde se ubica el 

campamento de la empresa, además, una de las zonas más bellas de la Cordillera del Cóndor.)

La población fue emboscada por parte de grupos civiles vinculados con la empresa; “fruto de los 

disparos hay seis ciudadanos civiles, de los que conozco son Manuel Cañar, José Arsentales, heridos 

de bala y Vicente Ávila fue golpeado con la culata de una repetidora y otro más que no conozco su 

nombre, fue también herido, no tengo conocimiento en que hospital se encuentran al momento, como 

también dos señores policías herido de los que desconozco sus nombres, los señores que dispararon 

contra la humanidad de las personas son Rubén Naichap95, Eduardo Carrión, Galo Tiwi, Ramo René 

Chumapi, con la dirección del señor David Loja Sánchez” (Declaraciones de R.Aucay en la fiscalía 

de Yantzaza).

Más de treinta personas resultaron heridas. Hubo explosión de dinamita, uso de armas de fuego.

A partir de ese momento el cantón se proclama en paro, que dura ocho días. Se exigía la suspensión 

definitiva de las actividades de la empresa. (La hora; 19/11/2006)

Fuente: Diario La Hora, 19/11/2006

L a em presa  n o  p od ía  perm itir que ocurriera lo  que p o c o s  d ías antes había  a co n tec id o  en  San  

C arlos y  P anantza (ver  sig u ien te  punto: ev en to s de n ov iem b re  de ese  m ism o  año); este  tem or le  

o b lig a  a la  em presa  a u tilizar la  v io le n c ia  a través de terceros; e sto  exacerba lo s  án im os de la  

p o b la c ió n  que co m o  un to d o  se  enfrenta a la  em presa.

L as d eclaracion es de to d o s lo s  c o n ce ja le s96, que p o c o s  m eses  antes apoyaban  a la  

em presa, son  contu n d en tes, “a p oyam os la  m ed id a  en  contra de las com p añ ías transnacionales, 

a la  p ob lac ión , in v ita m o s a otras in stitu c io n es a sum arse, q u erem os que E cu acorrien tes se  retire 

de la  p rov in cia  y  del país. N o  e sto y  de acuerdo con  la  m inería  a gran esca la , porque a fecta  en  

form a grave el e co s istem a ” (L a Hora; 1 5 /1 1 /0 6 ))  E l segu n d o  co m o  v erem o s ocurre el prim ero  

de d iciem bre, lu e g o  del acuerdo en  Jim bitono.

L a arrem etida m ilitar contra la  p o b la c ió n  de G u alaqu iza  y  E l P an gu i, fu e  el segu n d o  

ev en to  que e v id en c ió  la  alta ten sió n  dentro del cantón  el Pangui; se da lu eg o  de una m agna  

asam b lea  b ip rov in cia l el 1 de d iciem bre, con  participación  de m ás de d os m il personas,

95 Rubén Naichap, funge como presidente de la Federación Shuar de Zamora Chinchipe, sin embargo sin una total 
legitimad de sus bases; gran parte de las cuales no está asociada a centros con territorios establecidos. Ver 
posicionamiento de la Asociación Shuar del Pangui, (Carta abierta de la Asociación Shuar del Pangui), que 
representa al menos 1/4 parte de la Federación Shuar de Zamora. Por otro lado, 5 Centros Shuar del Pangui, de la 
Federación Shuar, decidieron expulsar a Naichap, y otros 3 dirigentes de la Federación. (La hora;9/01/07)

96 Carlos Punín, Manuel Salinas, Livia Calle, Jorge Jiménez, Luis Segura. (La hora; 15-nov-1006)
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in c lu id as autoridades (a lca ld es de Y an tzaza , P angui, y  G ualaquiza; d iputado provincia l, 

Salvador Q u ish p e). L u e g o  de la  m ism a  se  d ec id e  avanzar hasta las in sta la c io n es de la  em presa  

para constatar la  su sp en sió n  de activ id ad es resuelta  d os sem anas antes en  M orona. E sto  p rovoca  

un  enfrentam iento  in éd ito  con  m ilitares, q u ien es en  conjunto  con  la  guardia privada de la  

em presa, im p id ieron  el a cceso  de la  p o b la c ió n  hasta T undaym e, durante el 1, el 2  y  el 3 de 

diciem bre.

E l en frentam iento  que in ic ió  el 1 de d iciem b re en  las in m ed ia c io n es del pu en te Q uim i, 

sobre el río  Z am ora, fuertem ente cu stod iad o  por un con tin gen te  m ilitar, co n c lu y ó  el 3 de  

d iciem bre, lu e g o  de que la  p o b la c ió n  lo ca l logró  atravesar el R ío  Zam ora; el d ía 3, m ientras se  

en cam in ab a  a las in sta la c io n es de la  em presa, fu e  agredida sa lvajem en te  por las fu erzas  

m ilitares, d irig idas segú n  gran parte de lo s  te stim o n io s  reco g id o s, por lo s  trabajadores de la  

em presa  y  por d irigen tes shuar co m o  R u b én  N a ich ap

Entre las d en u n cias recog id as por el m in ister io  de trabajo, se encuentran: “fueron  

reprim idos v io len ta m en te  con  p a los, p iedras, b om b as lacrim ógen as, arm as de fu eg o , b om b as  

ex p lo s iv a s , .. .ad em ás que han sid o  d eten id os ileg a lm en te  y  m altratados f ís ic a  y  p síq u icam en te, 

que actuaron en  con ju n to  m iem b ros de ejército  y  em p lea d o s de seguridad  de la  em presa; lo s  

m iem b ros de la  com u n id ad  fueron  d eten id os in d istin tam en te en  el cam p am en to  m ilitar, y  en  el 

cam p am en to  m inero  . . . ” (In form e v icem in istro  de trabajo, 2 8  d iciem b re de 2 0 0 6 ). E l 5 y  7 de  

diciem b re del 2 0 0 7  se  ratifica  la  su sp en sió n  de las activ id ad es de E C S A  en San C arlos, 

P anantza y  T undaym e. (V iv a s , 2 0 1 1 ).

D e sd e  el 3 de d ic iem b re lo s  ju ic io s  contra var ios de lo s  m an ifestan tes se  m ultip licaron  

bajo cargos co m o  lo s  de organ ización  d e m a n ifesta c io n es p ú b licas sin  p erm iso , sabotaje, 

terrorism o, reb elión  y  d e lito s  contra la  propiedad. (V iv a s , 2 0 1 1 )

Para clarificar el rol que ocuparon las d os organ izac ion es v a le  la  p en a  escu ch ar el relato  

en  e x ten so  de A A , presidente de la  F E P N A S H  de e se  en tonces: E s así co m o  en el 

en frentam iento  de d ic iem b re del 2 0 0 6 , p o d em o s mirar el t ip o  de c o n flic to  in terétn ico  que se  

estaba gestan d o , lo s  shuar de la  F E S H , de un lad o  del río defen d ían  lo s  in tereses de la  em presa, 

m ientras que lo s  shuar F E P N A S H  del otro lad o  del río ex ig ía n  que la  em presa  suspenda sus 

activ id ad es. E scu ch em o s a A A :

Familia Tendetza, estaba del otro lado del río. Apoyaban a la empresa. Rubén 
Naichap, como dirigente de la FESH, estaba al otro lado del río. Ahí estaban los de 
Santiago Paati; estaban los que eran más fieles a Rubén. Estaban armados y hacían 
de primer cordón, la FESH, estaba en primera fila. Ellos empezaron a disparar.
Nosotros estábamos al otro lado. Yo estuve a la cabeza. Algunos compañeros del
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alto Nangaritza. Estuve junto a delegación del alto Nangaritza, de Uwents, y del 
Pangui. Ahí estaba de Michanunka. Los que decían de la FESH, se sumaron a la
FEPNASH: ahí estaba Achuntza, Shakai. Entonces la gente se suma [.....] El
enfrentamiento fue la mayor parte entre shuar, en este momento del conflicto.
Nosotros derribamos el primer cordón. Luego de tres días. De lado nuestro estaba la 
gente de Gualaquiza. Nosotros respondimos. Fuimos más estratégicos y derribamos 
este primer cerco. (AA, 2015, entrevista)

E s así co m o  term ina esta  fa se  de a scen so  y  co n so lid a c ió n  de la  em presa m inera, en  m ed io  de 

u na crisis de leg itim id a d  am plia, sobre to d o  a n ive l cantonal; a n iv e l parroquial tod av ía  gozab a  

de alta a cep tación  socia l. Y  por otro lado hab ía  lograd o  generar una d iv is ió n  aún m ás profunda  

entre lo s  d os b an d os d isputand o la  h eg em o n ía  al in terior de la  organ ización .

V ea m o s que ocurre con  la  otra organ ización  en  Z am ora C hinch ipe. N o s  rem itirem os a las  

palabras de A A :

Luego de la confrontación, interna, muchos grupos de muchas comunidades me 
visitaban. Estaban interesadas en la FEPNASH. Yo fui a visitar a los Churuwia que 
me llamaban. Fue un trabajo duro para la FEPNASH: sin centavos... Me tocaba 
caminar días; Iba a donde solicitaban que vaya,.. Yo camine en casi todas las 
comunidades del Pangui. En ese momento la gente se da cuenta que Rubén estaba 
lucrando a nombre de ellos. Entonces ahí se suman muchas comunidades, solicitan 
ingreso a FEPNASH. Nuestro discurso fue claro: Acá no hay plata Acá defendemos 
la dignidad, los territorios, no hay plata. Efectivamente logran entender nuestra
organización y se suman muchos centros [.....]Se desafilian: Charip, Zurita aparece,
con la que sería Kakaram Shuar, se suma Achunts, Shakay, Michanunka. La 
FEPNASH se puso en alto. Fuimos claros (AA, 2015, entrevista)

El caso de Warintz, San Carlos y  Panantza: La emergencia de lo salvaje 

A  con tin u ación  quiero h acer un registro  tanto del con tex to , co m o  la  form a a través de la  cual, 

en  el 2 0 0 6 , ocurrió un fen ó m en o  de ju stic ia  por cuenta propia, una a cc ió n  de an tagon ism o  

directo  contra la  p o lítica  estatal y  transnacional, que logró  el ag lu tin am ien to  de varias fuerzas, 

que h ic ieron  que em erja lo  salvaje, co m o  una form a de au todeterm inación  (T apia). E ste  relato  

p or otro lad o  daría cuenta  de alguna m anera d e lo s  a tisb os de au ton om ía  con  la  que esta  parte 

del m o v im ien to  in d ígen a  shuar, o  estas a so c ia c io n es  y  com u n id ad es d e la  C ordillera del 

C óndor, pretenden dar form a a su identidad.

E ste  es un m o m en to  crucial, que co m o  v erem o s exp resa  tam b ién  en  sus an teced en tes  

la s ten sio n es  , fracturas y  grietas, de una organ ización  que si b ien  orig inada en  lo s  im p u lso s  

co lo n iza d o res, del E stad o  m oderno, adquiere su in d ep en d en cia , y  gracias al d esp lieg u e  de sus 

propia agen cia , de su lu ch a  particular por la  d efen sa  territorial, d esd e  el m o m en to  de su  

con stitu c ión , n o  resp on d e a la  ló g ic a  del E stad o , al contrario se con v ierte  en  su principal 

o b stácu lo  para la  c o n so lid a c ió n  d e su proyecto . C on e llo  re la tiv izarem os la  te s is  de R u b en ste in
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sobre el papel de la  fed eración  shuar y  de su estructura organ izativa , co m o  v e h íc u lo  para la  

ex p a n sió n  del capital . A l contrario en  e lla  p od rem os ver  a una organ ización  que d esp lieg a  si 

en  ten sió n  y  si atravesada por in flu en c ia s  externas, el m ás puro del arte de gob iern o  vern ácu lo  

(C o llored o , 2 0 0 7 ).

E s un m o m en to  adem ás crucial, para el deven ir  de la  cordillera: d esd e  e se  m om en to  

hasta la  actualidad, m ientras se escrib e  esta  te s is , el G ob iern o  N a c io n a l n o  ha p od id o  entrar, 

m en o s aún la  em p resa  China.

Expulsión Colectiva de las empresaas asesntadas en pleno territorio de la Cordillera del 
Cóndor

R ela c ió n  antagón ica , em presas -  y  p u eb lo s shuar arutam; rol p a siv o  del E stado, a través del 

ejército  y  la  p ro tecc ión  a lo s  in tereses de la  em presa. L o s  c o n flic to s  surgen y  se desarrollan, 

en  la  d ia léctica  que se da entre la  estrategia  de in serc ión  de las em p resas y  la  capacidad  de 

respuesta  de las com u n id ad es.

E l p ro ceso  estaría m arcado por d os m o m en to s, el prim ero que se  in ic ia  con  la  entrega  

de c o n c e s io n e s  en  el territorio shuar a la  em presa  G en cor en  el p er íod o  9 2  -  95 . C on  las  

c o n c e s io n e s  en  m ano, se  gen era  una a cc ió n  de in serc ió n  en  la  com u n id ad 97 que d esem b o ca  con  

la  firm a de un co n v en io  con  la  com u n id ad  de W arintz en  el año 1999 , que es d esco n o c id o  por 

la s b a ses  de la  F ed eración  Shuar y  por sus d irigentes. E n  una estrategia  de bajo  perfil, sim ilar  

a la  desarrollada por E C S A  en T undaym e.

A  partir de in ic io s  de 1999 , se activa  una resisten cia , que sa le  de lo s  ám bitos  

esp ec ífica m en te  lo ca le s , v in cu la d o s  con  el centro W arintz, para con vertirse en  un prob lem a  

federativo: L a F IC S H , la  A so c ia c ió n  Shuar N u n k u i, de la  zo n a  de in flu en c ia  d irecta de lo s  

p ro y ecto s m in eros, e in c lu so  las asam b leas am pliadas a n iv e l de can ton es de la  reg ión  -L im ó n  

Indanza, San Juan B o s c o  y  G ualaquiza, h acen  d eclaracion es p ú b licas de o p o s ic ió n  a la  

p resen cia  de las em p resas en  su territorio.

97 Período que no está documentado por la presente investigación
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Tabla No.5 Hitos en la reconstrucción de la hegemonía de la FICSH frente al

conflicto minero

FECHA EVENTO Resolución

31/01/1999 Se lleva a cabo la Asamblea XXXVI de la FICSH El numeral 12 de las Resoluciones de la 

XXXVI Asamblea de la FICSH, dice 

negar la presencia de petroleras y 

mineras en territorios shuar.

19/02/1999 Se lleva a cabo la asamblea intercultural e 
intercantonal, convocada por la Junta de defensa de 
los derechos de los pueblos, frente a la presencia de 
las compañías petroleras y mineras en los territorios 
del pueblo shuar y de los colonos campesinos (San 

Juan Bosco, Limón Indanza y Gualaquiza)

Se exige que se deje sin vigencia las 
concesiones a las empresas: Antemin, 
Billinton, ...Gold, y a la petrolera 

Arco.

22/02/1999 Se lleva a cabo la decimoséptima asamblea general 
de la asociación de centros shuar Nunkui,

Se ratifica la expulsión de Billinton, 
que continua haciendo actividades de 
exploración sin permiso de Warintz ni 

de la Asociación

15/04/1999 Resolución conjunta de la FIPSE, FINAE y FICSH 

frente a las actividades mineras y petroleras en 

territorio shuar y Achuar.

En reunión mantenida en Sucúa se 
comunica a ministra Kakabadse 

rompimiento del diálogo con el 
gobierno y decisión de impedir incluso 

por la fuerza la presencia de la petrolera 

Arco Oriente y la minera Billinton.

Fuente: Archivos de la Agencia de Regulación y Control de Zamora Chinchipe; entrevista dirigentes.

C o m o  ob servam os, en  este  p eríod o  in m ed iatam en te posterior a la  firm a del co n v en io  de la  paz, 

entre E cuador y  P erú98, se destapa el rech azo  so c ia l a la  p resen cia  de las em presas m ineras, 

tanto dentro de la  organ ización  shuar, organ izada en  d iferen tes n iv e le s , co m o  v e m o s  aquí, u na  

asam b lea  de centros shuar (N u n k u i), entre lo s  que está  el centro shuar de W arintz, la  F ed eración  

Interprovincial de C entros Shuar (F IC S H ), y  u n a asam b lea  intercultural, de lo s  can ton es  

d irectam ente afectados.

98 El convenio de paz se firma el 26 de octubre de 1998
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A  pesar de este  p ro ceso  de m o v iliza c ió n , la  in s is ten c ia  de la  em presa  logra  que la  

d irigen cia  de W arintz, firm ara, co m o  se  ha d ich o  un contrato en  abril de 1999 , con  B H P  

B illin to n , que in c lu ía  la  libre m o v iliz a c ió n  de la  em presa  por territorio shuar y  la  acep tación  

in co n d ic io n a l de sus activ id ad es. D e b id o  a esto  las b a ses  in d ígen as op u estas a la  m inería  

destitu yeron  a la  d ir igen cia  que rea lizó  el con ven io ; y  el m ism o  qu ed ó in su b sisten te  (C h icaiza , 

2 0 0 9 ).

E l segu n d o  m o m en to  ocurre dentro de lo s  se is  prim eros años del año 2 0 0 0 , que  

d esem b o ca  con  la  e x p u ls ió n  de la  em p resa  en  el año  2 0 0 6 , año, co m o  se verá, esp ec ia lm en te  

im portante para la  resisten c ia  antim inera de M oron a  Santiago  y  Z am ora C h inch ipe, y a  que  

co n flu y en  var ios p rocesos.

D urante este  p eríod o  de se is  años, W arintz pasa  por var ios m o m en to s de peligro; en  el 

año 20 0 1  estu v o  prácticam ente controlada por E C S .A  A  con tin u ación  se  podrá observar en  

deta lle, a partir de la  recon stru cción  realizada por C h ica iza , lo s  s ig u ien tes  m om entos:

E n  d ic iem b re del 2 0 0 0 , E cuacorrientes, ya  dueña de las c o n c e s io n e s  de B illin to n , con sen su a  

co n  la  d ir igen cia  y  las b a ses  de W arintz, una propuesta  de desarrollo  a la  que se  da p aso  a partir 

de enero del 2 0 0 1 , con  la  firm a de un co n v en io  co n  la  com u n id ad  por un la p so  de c in co  años. 

(Ib id)

La empresa impuso obligaciones como la de controlar el acceso de cualquier persona 
que no fuera autorizada por la empresa minera. Durante ocho meses de trabajo 
Warintz se convirtió en el centro de las operaciones de exploración. Significó la 
entrada de maquinaria, el uso de mano de obra, entre otros (Chicaiza, 2009: s/r).

E n enero del 2 0 0 1 , la  F IC S H  in terv ien e y  para el co n v en io

La intervención de la FICSH obligó a dar por terminado el contrato, ante lo cual la 
empresa levantó acusaciones y demandó al Presidente de la Federación basadas en 
la suspensión de las labores mineras y de no cumplir con la entrega de proyectos para 
los cuales con anterioridad le habían entregado dinero (Chicaiza, 2009: s/r).

E n septiem bre del 2 0 0 1 , se  su sp en d e d efin itivam en te  el trabajo de E cuacorrientes, y  durante

to d o  el 2 0 0 2 , d eb id o  a que “el serv ic io  aéreo m isio n a l sa lesia n o  v in cu la d o  a lo s  centros Shuar,

d ec id ió  n egarse a continuar prestando serv ic io s  para las com p añ ías m ineras. D e  esta  m anera, la

com p añ ía  n o  p od ía  transportar co m estib les , a lo s  trabajadores, m aquinaria, e tc .” . (Ibid: s/r)

E n  febrero del 2 0 0 4  se firm ó otro co n v en io  entre la  com u n id ad  de W arintz, esta  v e z  con  

la  com p añ ía  L o w e ll M ineral E xp loration  E cuador en  el que n o  se  e sp ec ifica b a  con  p rec isión  el 

tiem p o  de v ig e n c ia  del contrato (Ibid).
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U n o  de lo s  térm in os del contrato fu e  el sigu iente: el “dinero que se  entregará anualm ente  

deberá ser con sid erad o  por co n cep to  de servidum bre y  u so  d e lo s  terrenos com u n itarios” . 

L u eg o  añade que: “A cu erd o s e c o n ó m ic o s  con  lo s  p o sesio n a r io s  de tierras, se lo s  realizará en  

el futuro, de acuerdo a lo s  trabajos que v a y a  ejecutando la  C om pañía, con  el ú n ico  prop ósito  de  

com p en sar p o s ib le s  a fecta c io n es, y  para adquirir el d erech o de u so  de las tierras n ecesarias para 

la s activ id ad es m ineras p lan ificad as. E l p rec io  será el fijad o  por el E stad o  y  una v e z  fin a liza d o  

el p royecto  m inero, estas se  revertirán en  b e n e fic io  de la  com u n id ad ” (Ibid). E l 13 de a g o sto  se  

ratifica, el co n v en io .

E n  este  p eríodo, y a  se hab ía  co n so lid a d o  la  propuesta  de organ ización  territorial bajo  la  

figura de una C ircu n scrip ción  Territorial Ind ígena, con  una estructura de g ob iern o  propia. E n  

e se  co n tex to , in terv ien e n u evam en te  la  asam b lea  general de la  C ircu n scrip ción  Territorial Shuar 

A rutam . E n  d iciem b re del 2 0 0 4  en  asam b lea  extraordinaria de la  c ircu n scrip ción  territorial 

Shuar A rutam  realizada en  W arintz, con  la  p resen cia  de 140 m iem b ros representantes de trece  

centros Shuar, se  d iscu tió  e se  co n v en io  de febrero del m ism o  año (Ibid).

E n  la  asam b lea  se  e v id en c ió  d iv is ió n  dentro de la  F ed eración  Shuar.

El 95% de los miembros de Warintz apoyaba la minera en su territorio y solo el 5% 
la rechazaba. Los dirigentes de cada centro se pronunciaron resultando que 3 centros 
Shuar estaban a favor de que se realice minería en su territorio y diez centros 
restantes rechazaron la minería y resolvieron pedir al presidente de la FICSH realizar 
trámites en los ministerios pertinentes para impedir la entrada de la empresas mineras 
en el territorio Shuar y denunciar a los profesores que estaban promoviendo la 
minería para que sean destituidos (Chicaiza, 2009: s/r).

D o s  años d esp u és el 2 0  de septiem bre del 2 0 0 6 , hay una n u eva  asam b lea  am pliada en  W arintz

S e resu e lv e  que la  em p resa  L o w e ll M ineral E xp loration  en  un p la zo  de 45  d ías se  retire 

in m ed iatam en te de lo s  territorios d e la  com u n id ad  shuar W arintz. E l 1 de n ov iem b re  del 2 0 0 6 ,

En la mañana del día que se cumplía el plazo, miembros de las comunidades en 
resistencia partieron rumbo al campamento de la minera Lowell. Se introdujeron en 
el monte, para sorprender a los trabajadores de Lowell por la retaguardia. Las 
mujeres y los niños con lanzas ocuparon la pista de aterrizaje para impedir que 
aterricen los helicópteros de las fuerzas armadas; ahí se quedaron todo el día, sin 
agua ni comida [...] Después del exitoso desalojo, el pueblo se dirigió al 
campamento que la compañía Corriente Resources tenía en San Carlos. Burlando el 
cerco militar tomaron las instalaciones y desalojaron a los trabajadores a quienes se 
les dio el ultimátum de tres días para abandonar completamente el lugar. Al cabo de 
los tres días habían sacado las máquinas y los materiales en camiones de los militares 
cuya presencia no estaba justificada por ninguna declaratoria de Estado de 
emergencia. La minera Corriente había sido desalojada por completo (Chicaiza,
2009: s/r)
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A h í term ina el co n flic to , con  una aparente v ic to r ia  del p u eb lo  shuar sobre L o w e ll y  sobre  

E C S A . E stas serían las prim era tran sn acion a les que fuera exp u lsad as por ju stic ia  propia de la  

C ordillera  del C óndor. E n  lo s  cam p am en to  ocu p ad os por la  em presa  se  funda un centro shuar, 

b astión  de la  resisten c ia  antim inera: el centro shuar N ankints.

La Revolución C iudadana; la identidad móvil de la FESH y los mecanismos de 

gubernam entalidad aplicados a las organizaciones de la Conaie

L u eg o  de la  con fron tación  c iv il contra la  m inería  industrial a gran esca la , que co m o  se  ha v isto  

había s id o  p rovocad a por la  co n flic tiv id a d  territorial que la  entrega de títu lo s  m in eros avalada  

por la  p o lítica  neoliberal había  gen erad o  en  la  zo n a  y  por otro lad o  por la  respuesta  organizada  

de la  p o b la c ió n  de M oron a  Santiago  y  Z am ora C h in ch ip e99 frente a esta  n u ev a  realidad de tipo  

co lo n ia l, don d e hubo una p articipación  m u y  im portante co m o  se ha v is to  de las organ izac ion es  

shuar de la  reg ión , ocurre un cam b io  p o lít ico  en  el p aís y  a sc ien d e  al poder el G R C .

A n tes de proceder a m irar la  recon stitu ción  de la  h eg em o n ía  m inera durante el G R C , a 

con tin u ación  se  precisará a lgu n os e lem en to s  que han su rgid o  del a n á lisis  del anterior cap ítu lo  

y  de lo s  precedentes.

•  L a  co n flic tiv id a d  soc ia l en  la  reg ión  co m o  producto  de la  p resen cia  de las trasn acion ales  

en  la  C ordillera  del C óndor, había  dejado el s ig u ien te  sa ldo  general:

o L as activ id ad es del sector  m in ero  corporativo  transnacional en  la  C ordillera  del 

C óndor habían s id o  su sp en d id as por el gob iern o  in terino  de P a lacio . 

o E l p royecto  m in ero  - en  el ca so  de Z am ora C h in ch ip e - m anten ía  un alto  n ive l 

de acep tación  a n iv e l parroquial, pero con  una baja leg itim id a d  a n iv e l cantonal 

y  regional

o E l p royecto  m inero  en  M oron a  S an tiago  había  s id o  ex p u lsa d o  f ís ica m en te  del 

territorio. E n el e sp a c io  g eo g rá fico  don d e la  em presa  operaba en  S an tiago  de

99 No se discutirá en esta tesis la idea expuesta en varios estudios antropológicos como sociológicos, sobre lo que 
sería unas trayectorias transnacionales en la configuración de las organizaciones y de las acciones colectivas en la 
región. Para el caso de la respuesta contraria a la minería industrial a gran escala, es importante la presencia de 
varias Ongs, como Acción Ecológica que estuvo presente desde finales de los 90 acompañando los procesos 
organizativos. A finales del 2000 ingresan las organizaciones de derechos humanos, CEDHU e INREDH
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Panantza, se  funda un n u ev o  p u eb lo  shuar100: N an k in ts, co m o  exp resión  de la  

resisten c ia  y  soberanía  territorial de lo s  shuar en  la  región. 

o L a F E P N A S H  había lograd o  ganar leg itim id a d  y  forta leza  dentro de su 

p rovin cia , gracias a su p o sic io n a m ien to  y  lu ch a  contra la  m inería  transnacional. 

o L a F E S H , por el contrario perd ió  cred ib ilidad  a n iv e l loca l. Sobre to d o  en el 

P angui, don d e se  d ieron  lo s  c o n flic to s  y  la  p ob lac ión  e v id en c ió  la  actitud de  

d efen sa  para m ilitar que asu m ió  N aich ap . 

o L a co n flic tiv id a d  in terétn ica  y  el fa cc io n a lism o  p o lít ico  en  Z am ora C h inch ipe, 

había lleg a d o  al punto de la  con fron tación  fís ica , y  arm ada entro lo s  d os bandos. 

U n a  situ ación  extrem adam ente delicada.

o E n el ca so  de M oron a  Santiago  la  p o b la c ió n  shuar se había  co n so lid a d o  

alrededor de la  F IC SH .

o R afael C orrea D e lg a d o  aparecía co m o  una alternativa a lo s  gob iern os  

neo lib era les.

E n  ese  m arco, el G R C  se p o ses io n a  en  enero del 2 0 0 7  y  hasta m ed iad os del 2 0 0 8  (fech a  

del M andato C on stitu yen te  N o .6 )  ex iste  un p aréntesis en  dón d e si b ien  hubo m o m en to s de  

ten sió n  con  la  m o v iliz a c ió n  n acion al en cab ezad a  por una plataform a, en  ese  en to n ces ya  

n acion a l, contra la  m inería  registrada en  ju n io  del 2 0 0 7  (R io fran cos, 2 0 1 4 ; L atorre;2009), en  

la  C ord illera  del C óndor, sa lv o  esta  a cc ió n  en  la  que participa activam en te, la  ten sió n  alrededor  

de la  m in ería  y  la  d isputa in terétn ica  tu v o  un perfil relativam ente b a jo 101.

D urante este  p eríod o  n o s in teresa  h acer referen cia  a este  parte d e aguas, don d e co m o  se  

relató en  el cap ítu lo  de con tex to , al m ism o  tiem p o  que se em ite  un m andato m inero  que hubiera  

revertido al E stad o  las c o n c e s io n e s  m ineras, perm ite ver, la  sem ana sig u ien te  a la  e m is ió n  del 

M andato, la  apuesta  p o lítica  por la  m inería  industrial por la  que optará el G R C

L u eg o  de que se  in sta la  la  A sa m b lea  C on stitu yen te  en  n ov iem b re  del 2 0 0 7 , lleg a m o s a 

lo s  m e se s  de m a y o  y  abril del 2 0 0 8 , don d e hay un parte de aguas d efin itiv o , que se irá 

con so lid a n d o , co m o  h em o s v is to , prim ero con  la  aprobación  de la  le y  m inera en  el 2 0 0 9 , lu eg o  

co n  la  aprobación  de lo s  reg lam en tos de operación  m inera (n ov iem b re  del 2 0 0 9 ) , con  el re in ic io

100 En Nankints, se constituye en realidad un pueblo shuar, adscrito al Pueblo Shuar Arutam, como parte de la 
Asociación Nunkui. Sin embargo su constitución es propiamente mestiza, ya que la constituyeron tanto población 
shuar como mestiza. Orgánicamente pertenece a la FICSH.

101 En gran parte debido a la suspensión de actividades de las empresas mineras en la región. Lo que se ratifica con 
el mandato minero no.6
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de op eracion es m ineras ( in ic io s  del 2 0 1 0 ), con  la  firm a del prim ero contrato de ex p lo ta c ió n  de  

m inería  m etá lica  a gran esca la  (m arzo  del 2 0 1 2 ) , y  con  las prim eras reform as a la  le y  m inera  

(octubre del 2 0 1 3 ).

E n  el cap ítu lo  de co n tex to  se relató có m o  inm ed iatam en te  lu e g o  de la  em is ió n  del 

m andato m in ero  el 18 de abril del 2 0 0 8 , el G R C  se encarga de garantizar que lo s  d erech os  

adquiridos por el sector corporativo transnacional n o  serán a fectad os. E n e se  co n tex to  el 

g ob iern o  h ace  su prim er m itin  p o lít ico  a favor de la  m inería  en  la  ciudad de Q uito , en  la  P laza  

G rande. E n  él aparece el presid en te de la  R ep ú b lica  R afael Correa, durante tod o  el even to , ju n to  

a R ubén  N a ich ap , líd er d e la  F E SH .

A sí ocurre que m ientras a n iv e l lo ca l se  había  gen erad o  un sism a  organ iza tivo , producto  

de lo  cual la  F E P N A S H , había  gan ad o leg itim id ad , y  se  había  forta lec id o  con  un d iscurso  

alrededor de la  soberan ía  y  la  d e fen sa  territorial, qu ien  recib e  paradójicam ente la  leg itim id ad  

del G obierno N a c io n a l es qu ien  había s id o  una fuerza  de ch oq u e  de la  em p resa  transnacional.

D e  esta  m anera p o d em o s observar esta  trayectoria  que se con so lid ará  durante lo s  

s ig u ien tes  años, don d e la  F E S H  y  sus p rin cip a les d irigentes, cu m p len  la  fu n ció n  exp resa  de  

ap o y o  al G R C . O curre co n  R u b én  N a ich ap , que en  un m o m en to  de d e c liv e  de su lid era zg o  y  

leg itim id a d  a n iv e l lo ca l, se  lo  v e  aparecer en  p ú b lico , ahora n o  al lad o  de D o m in iq u e  C hannel 

de A u relian  K in ross, o  de Ian H arrison de E cuacorriente S .A ., s in o  al lad o  del presid en te  

con stitu cion a l R afael Correa D e lg a d o .

D e  la  m ism a  m anera co m o  v im o s  en  el apartado p rev io  la  p o s ic ió n  p o lítica  de la  F E S H  

en  re lación  a la  m inería  industrial n o  se  m o d ifica , tam p o co  se m o d ifica  el n iv e l de relación  

subalterna con  qu ien  m an tien e el lid era zg o  de la  in ic ia tiv a  m inera. E fec tiv a m en te  en  este  n u ev o  

m o m en to  la  re lación  de subord inación  p riv ileg iad a  n o  es con  las em presas tran sn acion ales sin o  

co n  el G R C .

L u eg o  de s ie te  años el c ic lo  s ig u e  su m ism o  cause: N an tip , p residente actual de la  F E SH , 

asegura a in ic io s  de ag o sto  del 2 0 1 5 , d efen d er con  8 0 0 0  so ld ad os A rutam  al G ob iern o  N acio n a l. 

O ch o  años d esp u és, dentro del m arco del ú ltim o  paro n acion a l de a g o sto  del 2 0 1 5 , p o d em o s  

ver  una declaratoria de d efen sa  m ilitar al G obierno N a c io n a l que ha pactado con  el sector  

corporativo m inero, por parte de la  F E SH . Se reed ita  una situ ación  de ten sió n  don d e la  fa cc ió n  

shuar pro m inera está  d isp u esta  a generar una con fron tación  de orden arm ado con  el sector  

shuar re lacion ad o  con  la  C onaie. E s claro el papel y  el rol que jugará a n iv e l p o lít ico  y  de 

representación  la  F E S H , en  su re lación  subordinada con  el p royecto  m inero.
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E n e se  m arco el G ob iern o  N a c io n a l n o  tu v o  la  u rgen cia  de firm ar co n v e n io s  de  

gob ern ab ilid ad  co m o  lo  h iz o  con  las o rg a n iza c io n es shuar d e la  C on a ie  en  ciertos m o m en to s de  

ten sió n , tal co m o  se verá m ás adelante.

La emergencia de la FESHy el discurso de la unidad de lo étnico

C on  lo s  ca m b ios co n stitu c io n a les , le g a le s  y  reg lam entarios, el papel del E stad o  en  la  activ idad  

m inera, qu ed ó m u y b ien  d efin id o . P or un lad o  la  m inería  sería prioridad estratég ica  n acion a l, el 

E stad o  participa activam en te  del n e g o c io  m inero  a través de su em presa  nacional; y  fin a lm en te  

ex is te  un n u ev o  m arco de reparto de lo s  in g reso s m in eros y  una renovada fu n c ió n  regulatoria. 

U n a  de e lla s  tien e  que ver  con  la  norm ativa co n  resp ecto  a la  re lación  com unitaria  de las  

em presas. U n a  relación  directa em presas com u n id ad  queda taxativam en te  prohibida, por el 

n u ev o  m arco leg a l (R eg la m en to  M in ero , 2 0 0 9 ). E fectivam en te , u na de las c la v es  de este  

re in ic io  de la  activ idad  m inera, es la  ob ligatoried ad  de las em presas de relacion arse con  el 

E stad o  y  abandonar to d o  tip o  de p o lítica  c lien telar con  las com u n id ad es lo ca les .

E n este  apartado de la  te s is  n o s in teresa  analizar, dentro del m arco de un n u ev o  escen ario  

d on d e to d o  el aparataje estatal se organ iza  tras la  procura de in iciar p royectos estra tég icos  

m in eros n ac ion a les, la  m o d ifica c ió n  de las re la c io n es de p od er y  del conjunto  de re lac ion es  

estratég icas entre lo s  d iferen tes actores v in cu la d o s con  esta  problem ática . E n  particular, n os  

in teresa  mirar el d esp lieg u e  estra tég ico  de lo s  n u ev o s  representantes de las organ izac ion es  

shuar. Para e llo  harem os una interpretación general sobre el p eríod o  2 0 1 2 - 2 0 1 4  que m arca el 

in ic io  de la  fa se  d e con stru cc ión  del prim er p royecto  m inero  a c ie lo  abierto en  el Ecuador.

Se ha rea lizad o  una lín ea  de tiem p o  con  a cc io n es  que han p roven id o  d esd e actores  

im p u lsores del p royecto  m inero , co m o  el E stado, la  em presa, o  la  F E S H , así co m o  las que se  

ha llev a d o  a cab o  por organ iza c io n es contrarias al p royecto  m inero , entre lo s  que se  puede  

m en cion ar autoridades lo ca le s , y  otras orga n iza c io n es shuar, en  a lianza  con  otros actores  

so c ia les , co m o  la  A sa m b lea  de lo s  P u eb lo s  del Sur.

E s así co m o  p o d em o s observar que d esd e m arzo del 2 0 1 2 , con  la  firm a del contrato para 

la  operación  de la  m in a  M irador, la  F E S H  aparece de m anera prioritaria. M ientras que la  

F E P N A S H , p rácticam ente d esaparece de escena. D e sd e  esta  fech a  hasta el año 2 0 1 4 , la  F E SH , 

se  a lin ea  en  la  p ersp ectiva  de tres o b je tiv o s  estratég icos, para lo s  cu a les el prim ero de ellos: la  

co n so lid a c ió n  de la  unidad del p u eb lo  shuar para n eg o c ia r  en  su conjunto  con  el E stad o  central, 

fu e  el central y  a partir del cual se  pretendía  lograr d os ad icionales: prim ero, ser partícipes de
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la s rega lías m ineras, y  d os lograr la  leg a liza c ió n , regu lac ión  o  reso lu c ió n  de c o n flic to s  de  

territorios shuar102.

Q u ién  lidera  este  conjunto  de a cc io n es  y  estrateg ias es el padre C hum api, representante  

de la  F E S H , durante este  período. A l padre Jorge C hum api se  le  ha p o d id o  entrevistar. 

A d ic io n a lm en te  con  él m antuve varias en trevistas in form ales en  varios m o m en to s d istin tos  

durante to d o  este  p eríod o  y  es a qu ien  h e p od id o  observar en  su práctica de re lacion am ien to  en  

escen a rio s  d iversos. Su nom bram iento  co m o  p resid en te de la  F E S H  se  da en  n ov iem b re  del 

2 0 1 2 , lu e g o  de v ar ios in ten tos p rev ios, don d e actúo co m o  interino d esd e el 2 0 1 1 ,  dentro del 

m arco de ten sio n es  internas fuertes. S in  em bargo, a partir de fin a les  del 2 0 1 2 , co n so lid a  su 

lid era zg o  y  opta por una n u eva  estrateg ia  orientada por la  con stru cción  del c o n sen so  y  la  

gen erac ión  de dem andas unitarias al Estado: tierras y  rega lías (E ntrevista  JCH ).

Tabla No. 6 Hitos de subordinación, resistencia y antagonismo frente al conflicto minero

ACCIONES 

POLICIALES DESDE 

EL PODER QUE 

INFRINGEN UN DAÑO

FECHA ACCIONES DE 

RESISTENCIA, DE 

AUTONOMIA, DE 

SUBORDINACIÓN

ACTORES

• Firma del contrato 

(Estado)

03/2012 • Marcha por el agua Prefecto Zamora 

Chinchipe; 

Morona Santiago; 

cúpula de partidos 

políticos

contrarios al 

Gobierno 

Nacional; Conaie; 

FICSH Asamblea 

de los pueblos del 

sur

102 Entrevistas a RN, VN, JCH
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Concluye relación directa 

Federación shuar FESH 

con Mineras (Estado)

12/2012 • Demanda por firma de 

contrato minero

Coalición de 

Ongs;

Organizaciones de 

Base Conaie; 

FICSH, APS

12/2012 • Sisma político en la 

FEPNASH: Kakaram 

Shuar y Asociación 

Shuar San Carlos de 

Numbaimbe se integran 

en la FESH

Padre Chumapi 

(FESH);Jaime 

Zurita (Kakaram 

Shuar); Edgar 

Awanch (San 

Carlos de 

Numbaimbe)

01/2013 • Se firma convenio de 

gobernabilidad entre la 

FESH y la FEPNASH

FESH; FEPNASH

01/2013 • Asamblea de la Unidad 

Shakay

FESH

07/2013 • Asamblea Binacional Asamblea del

Bomboiza

FICSH

• Acción del ejercito 

desemboca en 

asesinato a Fredy 

Taish (Estado)

11/2013

01/2014 • Encuentro inesperado 

(en el marco de las 

reuniones de 

coordinación asamblea 

pueblos del sur)

APS

(Coordinación 

Shuar Morona 

Santiago) Asiste 

FESH
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06/2014 • Acción Ijisam Shuar del Centro 

Ijisam: FESH

08/2014 • Acción San Carlos de 

Numbaimbe

FESH; Bases de 

San Carlos de

Numbaimbe

• Asesinato José 

Tendetza (Incierto; 

Intereses privados)

11/2014

03/2015 • Demanda Internacional APS

(Coordinación 

shuar Morona 

Santiago)

Fuente: Prensa nacional; observación participante

C ó m o  p o d em o s ver  en  el s ig u ien te  cuadro la  F E S H , em p ieza  a ganar p ro tagon ism o  en  lo s  

ú ltim o s años. C on d u ce un  conjunto de ev en to s d e carácter organ izativo , de o fen s iv a  estratégica , 

y  de n e g o c ia c ió n  que la  con v ierte  en  actor crucial d e lo s  p ro ceso s ocurridos en  Z am ora  

C h in ch ip e d esd e  el in ic io  de la  activ idad  m inera, lu e g o  de la  firm a del contrato m inero.

A  fin a les  del 2 0 1 2  se  da un sism a  organ izativo , y a  que la  a so c ia c ió n  K akaram  Shuar, y  

el centro shuar San C arlos de N u m b aim b e, de la  zo n a  de in flu en c ia  d irecta de la  em presa, sa len  

de la  F E P N A S H  y  se  a soc ian  a la  F E SH .

U n a  de las herram ientas fu n d am en ta les que le  perm iten  al padre C hum api ganar esp a c io  

en  la  zo n a  de E l P angu i, fu e  haber firm a d o 103 un acuerdo de gobernab ilidad , con  el p residente  

de la  fed erac ión  shuar filia l de la  C onaie, F E P N A S H . E ste  acuerdo de gob ern ab ilid ad  im p licab a  

el resp eto  por el territorio, y  la  con stru cción  de una plataform a ú n ica  shuar. (Ib id)

E ste  co n v en io  sirve por un lad o  para que el p residente de la  F E S H  in g rese  con  gran  

leg itim id a d  en  la  zona, co n  el aval de sus n u ev o s  so c io s  de K akaram  Shuar y  San C arlos de

103 Convenio firmado a inicios del 2014. (Entrevista RN, JCH, VN)
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N u m b a im b e y  con  este  co n v e n io  co m o  b ase  respaldo  de su d iscu rso  de la  unidad. E l co n v en io  

en  lo  re lacion ad o  con  el resp eto  de lo s  territorios n o  pasa de ser d eclarativo , y a  que co m o  

con sta tam os a través de las entrevistas, la  labor del padre C hum pi, precisam en te  fu e  generar un  

desm em b ram ien to  de v ar ios so c io s  o  com u n id ad es de la  F E P N A S H , para in corporarlos en  su  

propia organ ización .

E sto  lo  reco n o ce  el p rop io  p residente actual de la  F E P N A S H 104, quien  entre otras cosas  

señ a la  que segú n  sus b a ses  hay  u na in con form id ad  y a  que m u ch o s m iem b ros in d iv id u a les se  

están  sa lien d o  de la  organ izac ión  de la  b a se  de la  C onaie. E ste  acuerdo de gob ern ab ilid ad  es el 

su sten to  co m o  d ec im o s para una n u eva  o fen s iv a  estratég ica  de la  F E S H  en la  reg ión  y  

esp ec ia lm en te  en  el cantón  E l Pangui; en  m arzo  del 2 0 1 4 , Jorge C hum pi, organ iza  una gran  

A sam b lea , a la  que p u ed o  asistir, en  la  p o b la c ió n  de Shakay en  el P angu i, don d e v a  a v erse  esta  

estrategia: se habla  d e la  unidad, y  del acuerdo que ex istir ía  entre las d os fed era c io n es para 

trabajar juntas; para las b a ses  de la  F E P N A S H  (JJ, 2 0 1 5 , en trev ista )105 esto  s ig n ifica  un aval 

para leg itim ar la  d irección  p o lítica  del d irigente de la  F E SH .

Para entender las tran sform acion es que exp erim en tó  la  F E S H  bajo  el lid era zg o  d e Jorge  

C hum api, se recurrirá a un  a n á lisis  de sus p ro ceso s de representación . Para e llo  n o s apoyarem os  

en  la  p o s ic ió n  p riv ileg iad a  que m an tu ve durante un p eríod o  a cargo de fa c ilita c ió n  de las  

reu n ion es de co ord in ación  de la  A sa m b lea  de lo s  P u eb lo s del Sur en  M oron a  Santiago.

La FESH, identidad móvil tras la procura de la hegemonía shuar

A  través de este  e jerc ic io  n o s in teresa  realizar una prim era ap rox im ación  analítica  al d iscu rso  

del presid en te shuar de Z am ora C h inch ipe, F E S H , padre Jorge C hum api, a través de un an á lisis  

de d iscu rsos y  de una ob servac ión  participante, sobre su papel en  d o s m o m en to s de ten sión  

distintos: el prim ero cuando in terv ien e, co m o  p resid en te de la  F E S H , ante autoridades de  

ed u ca c ió n  del G ob iern o  N a c io n a l, en  u na asam b lea  en  el Pangui; y , otra, cu an d o in terv ien e  

ante autoridades shuar de la  C ordillera  del C óndor en  una reun ión  de coord in ac ión  interna, en  

San C arlos de N u m p aim , en  el C antón el P angui, Z am ora C hinch ipe. E n  e lla  aparecen, de 

m anera sorpresiva, sin  p rev io  a v iso , representantes de la  em p resa  ch ina  E csa .

104 Jorge Jimbicti (Pangui), Alipio Wajare (Uwents), Ricardo Nantip (Fepnash)

105 Secretario de la Asociación Shuar El Pangui
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E ste  ej erc ic io  perm itirá tener una prim era ap rox im ación  al d iscu rso  del actual presidente  

de la  F E S H , que será com p lem en tad o  posteriorm ente durante el desarrollo  de la  te s is , con  

n u ev o s  a n á lisis  de d iscu rsos, recurriendo a en trevistas p erson ales, p ron u n ciam ien tos, b o le tin es  

de prensa.

Prim er momento: la negociación con el Estado y el frente de unidad político de los shuar

A  con tin u ación  presentaré tres e lem en to s del d iscu rso  del padre C hum api frente a las  

autoridades de E d u ca ció n  In tercultural B ilin g ü e 106, a lrededor de las cu a les se  p u ed e h acer una  

in terpretación  sobre el sen tid o  g lob a l de su d iscurso.

Tabla No. 7 Análisis de discurso 1: Jorge Chum api, frente al Gobierno Nacional

Discurso Temas fuertes Sentido

“El gobierno actual del país ha 

sido de largo el mejor gobierno 

que ha tenido el Ecuador en 

muchos años. Sin embargo la 

presencia de malos 

funcionarios empaña la gestión 

del Gobierno Nacional en la 

provincia de Zamora 

Chinchipe. Esto debe 

modificarse y esperamos que 

pasen las próximas elecciones 

para exigir cambios profundos”

El gobierno ha sido el mejor 

gobierno.

Los mandos medios son los 

malos.

Exigiremos cambios.

Apoyo al gobierno. “De ustedes 

depende la solución de nuestros 

problemas”. Y, por otro lado la 

población shuar está en 

condiciones de exigibilidad.

“¿Cómo es posible que los 

shuar, de cuyos territorios se 

espera sacar recursos 

estratégicos para el desarrollo 

del país, no hayamos sido 

consultados, no seamos con

Se reivindica el derecho 

vulnerado de los pueblos 

indígenas a ser consultados, y 

en paralelo se pone énfasis en 

el tema de los beneficios, y el

Estamos de acuerdo con el 

proyecto minero, solo que 

queremos respeto, consulta y 

ser partícipes de sus beneficios.

106 Primera reunión llevada a cabo en el auditorio del municipio de El Pangui en febrero del 2014. Estaban las 
comunidades de base de El Pangui, la mayoría de la FEPNASH; había pocas personas representantes de sectores 
vinculados con la FESH. (Observación personal)
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quienes se defina la inversión 

que se realizará en la provincia 

con las regalías anticipadas del 

proyecto Mirador?”

justo reparto de las regalías 

entre la población shuar.

“Queremos, como dice la 

Constitución, escuela 

intercultural de la calidad. Y el 

pedido concreto es este.”

Se pide red de escuelas de 

calidad bajo régimen educción 

intercultural.

Exigimos los mínimos derechos 

que se dan a los pueblos 

mestizos. Si se requiere de 

Ecuador Estratégico para ello, 

vamos con ello.

Fuente: O b servación  participante, A sa m b lea  Shuar E l P angu i frente a autoridades del

M in ister io  de E d u cación , febrero de 2 0 1 4

L a racionalidad  de la  in terven ción  del p residente de la F E S H  n o  tien e  fisuras: ap o y o  al gob ierno, 

aten ción  prioritaria a las p o b la c io n es  originarias, e x ig e n c ia  de d erech os vu ln erad os, e scu e la s  

in terculturales b ilin g ü es  de calidad. D etrás de lo  que se d ice  hay una relacion a lid ad  con  arreglo  

a fines: le s  in teresa  una a cc ió n  co lab orativa  con  el gob ierno. E stá  ab so lu tam en te claro lo  que se  

p id e y  con  certeza  de llegar  a lo s  acuerdos a lo s  que fin a lm en te  se  llega . L u eg o  de la  reunión  

se  logra  generar una agen d a  de trabajo para reso lver  las n ecesid a d es del p u eb lo  shuar.

P or otro lad o  está  claro lo  que n o  se  d ice, que sin  em bargo queda en  el am biente: al 

nom brar recursos m in eros, regalías, E cuador E stratég ico , deja por sentado que si b ien  n o  hubo  

con su lta , fin a lm en te  es un asp ecto  secundario , si lo s  recursos lleg a n  don d e lo s  shuar.

P or otro lado, e s  relevante apuntar que la  in terven ción  del padre Jorge C hum api se  da 

en  el m arco de una reun ión  don d e la  m ayoría  de las b a ses  eran de la  F E P N A S H , q u ien es habían  

participado activam en te  de la  lu ch a  del 2 0 0 6  contra la  E csa , enfrentando d irectam ente las  

a cc io n es  de d efen sa  param ilitar de la  F E S H  a la  com p añ ía  m inera. O ch o  años d esp u és es p o sib le  

que el n u ev o  líd er de la  F E S H  sea  qu ien  actúe de in term ediario  entre las b a ses  de otra 

organ ización  y  el G ob iern o  N acio n a l.

¿ C ó m o  es p o s ib le  que dentro del m arco d e un p u eb lo  que ha exp resad o  su rech azo  al 

p royecto  m inero, este  e lem en to  de su d iscu rso  se  haya d isu e lto  en  el m arco de este  tip o  de  

n e g o c ia c ió n  con  el E stado? D en tro  del m arco del d iscu rso  o fic ia l, n o  so lo  que la  crítica  a la  

p o lítica  m inera del rég im en  bajo  de to n o  sin o  que d esaparece y  al contrario em ergen  e lem en to s  

frente a lo s  cu a les u n o  pensaría  que lo s  ahí p resen tes estuvieran  apoyan d o  el p royecto  m inero.
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E ste  sa cr ific io  de una parte del d iscu rso  g lob a l de lo s  shuar sobre la  p rob lem ática  

territorial, guarda co m u n ió n  con  toda una estrateg ia  para d ilu ir su an tagon ism o.

Segundo momento: el padre Chum api, frente a los representantes de ECSA.

Justam ente al d ía sig u ien te  de la  asam b lea  en  E l P angu i, dentro del m arco de la  reu n ión  de  

co ord in ación  de sectores v in cu la d o s con  la  resisten c ia  al p royecto  de m inería  industrial a gran  

esca la  en  la  C ordillera  del C óndor, to d o s articu lados en  lo  que se  ha v en id o  a llam ar A sam b lea  

de lo s  P u eb lo s del Sur, tu v im o s la  oportunidad de v o lv e r  a ser te s tig o s  del d esp lieg u e  del 

d iscu rso  del padre C hum api.

L a reun ión  se  desarrolló  en  el centro N u m p aim , en  un e sp a c io  abierto, cubierto  por un  

p lá stico  negro , que proteg ía  a lo s  a sisten tes del so l y  lu e g o  de la  lluvia; en  un e sp a c io  don d e la  

com u n id ad  su e le  tener sus reu n ion es com unitarias. E n una casa  v e c in a  m u y  cercana al lugar de  

la  reunión, la s  m ujeres se  con gregaron  para la  preparación del a lim ento . L a ch ich a  estu vo  

p resente co m o  e lem en to  cerem onia l propio  de la  cultura shuar. D o s  m ujeres habían llev a d o  de 

sus resp ectivas com u n id ad es b a ld es de ch ich a  para com partir entre lo s  asisten tes.

E l ev en to  se  desarrolla  d esd e  las 11 de la  m añana hasta por lo  m en o s 5 :00  pm . A cu d en  

dirigen tes de var ios centros y  a so c ia c io n es  shuar d e Z am ora C h in ch ip e y  M oron a  Santiago, el 

p residente de u na de las fed era c io n es p ro v in c ia les  de Z am ora C hinchipe: F E S H ., representantes 

de sectores ca m p esin o s d e Z am ora C h in ch ip e, el coord inador de A sa m b lea  de lo s  P u eb lo s del 

Sur de Z am ora C h in ch ip e, el coord inador de M oron a  Santiago, pob lad ores del centro de 

N u m p aim , y  de a lgu n os centros v e c in o s . E stu v e  p resente co m o  parte del co m ité  p o lít ico  de la  

A sa m b lea  de lo s  P u eb lo s del Sur; a d ic ion a lm en te  estu v ieron  d os in v estig a d o res d e F la cso  

E cuador, que desarrollan  sus in v estig a c io n es  en  la  zona.

D en tro  del m arco de esta  reun ión  son  im portantes d os m o m en to s que serán analizados: 

a) las palabras introductorias y  de saludo, y  b ) las palabras que se  pronunciaron frente a la  v is ita  

de una d e leg a c ió n  inesperada de la  em presa  ch ina E csa.
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Tabla No. 8 Análisis de Discurso 2: Chum api frente a la reunión de coordinación de los

sectores en oposición al proyecto minero

Discursos Temas Sentidos

“..debemos trabajar como organización, de tal 

manera de lograr alcanzar los objetivos y 

propósitos de la organización. Nosotros como 

Federación respetamos las decisiones que 

adopten nuestras bases. Simplemente somos 

administradores de una función”.

Unidad 

organizativa 

de base

Un mensaje de que su posición 

será respetar la posición de las 

bases

“Estamos parar servir no para servirnos. Quienes 

están al margen derecho del río Zamora, conocen 

mi posición, en calidad de asistente espiritual 

como sacerdote: no se puede confundir una cosa 

con la otra, siempre respetando, como sacerdote 

la posición de las comunidades.”

Trayectoria

personal

Apelar a su condición de 

reverendo sacerdote, limpio de 

pecados.

“Dentro del tema organizativo, pienso que 

nosotros, como organización, debemos 

apropiarnos. No son las gentes de afuera. 

Nosotros somos los que tenemos que resolver 

nuestros problemas. Señor presidente del centro 

shuar San Carlos de Numpaim. Hugo Ayui, 

También usted, compañero Zurita, Germán, que 

nos conocemos desde que era patojo”.

Los

problemas de 

los shuar los 

resuelven los 

shuar

Mensaje de unidad y de 

apelación a la etnicidad como 

lugar de encuentro.

“Solo, el presidente de la FEPNASH no va hacer 

nada: porque yo quiero una cosa, el otro salta y 

piensa otra cosa. También porque políticamente 

hay dirigentes que mezclan lo político con lo 

organizativo. Por lo cual estoy sufriendo. Por eso 

yo les digo que respeto a las ideologías políticas. 

Aquí no todos somos de la 35. No todos somos 

Pachakutik. No quiero herir susceptibilidades de 

la gente. Por eso como organización si vamos a 

entendernos”.

La diferencia 

de lo 

organizativo 

y de lo 

político

Mensaje sobre su no afiliación a 

Pachakutik
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“Es una mafia la política. Aquí en Zamora Mafias, Elementos que no existen en la

Chinchipe está enquistada la mafia, está el lavado tráfico de zona que sin embargo apela a

de activos. Está el tráfico de droga, hay la droga, ellos en una línea argumental

inseguridad social. El gobierno lo sabe, el inseguridad muy cercana a la oficial. Con el

gobernador lo sabe, todos sabemos”. “El mismo social rostro hace una referencia como

gobierno está pactado está saturado”. “Esto es lo si hubieran sido los

que paso acá!!! (En referencia al caso Taish) condicionantes de lo ocurrido

meses atrás con el caso Taish.

Fuente: Observación participante en Asamblea de organización shuar contrarias a la actividad minera,

febrero de 2014

E s así co m o  p o d em o s observar a lgunas particularidades del d esp lieg u e  del d iscu rso  del padre 

C hum api. E n  prim er lugar es c la v e  m irar có m o  logra  internarse en  una reun ión  de coord in ación  

de activ id ad es v in cu la d a s con  la  resisten c ia  al p royecto  m inero  y  logra  de a lguna m anera sin  

topar el tem a, d ecir  que está  respetando la  p o s ic ió n  de sus bases. D e  esta  m anera gana  

leg itim id a d  frente a com u n id ad es en  o p o s ic ió n  al p royecto  m inero.

N o  se com p rom ete  d irectam ente, pero si ind irectam ente. Su p o s ic ió n  es clara en  relación  

a la  unidad  del p u eb lo  shuar, p u eb lo  orig inario , in s is te  en  la  n ecesid ad  de levantar un program a  

de trabajo de unidad  del pueblo: “que n o  n o s d iv id a  la  p o lítica ” . E n  su d efen sa  a la  p o s ic ió n  el 

p u eb lo  shuar, re iv in d ica  la  n ecesid a d  de que se  lo  haga co m o  shuar, sin  recurrir a n ad ie  de  

afuera. D eja  insta lada la  duda frente a qu ien  v ie n e  de afuera a colaborar, revelan d o  de alguna  

m anera u na p o s ic ió n  hasta cierto  punto etn icista .

U n  e lem en to  que llam a profundam ente la  a ten ción  es la  rép lica  literal del d iscurso  

o fic ia l tras el a sesin a to  de F redy T aish , en  n ov iem b re  del 2 0 1 3 .

F in a lm en te  n o s gustaría m ostrar la  form a co m o  el padre C hum api se  en frentó  a la  

p resen cia  de la  d irectiva  de la  em presa  m inera.

Tabla No. 9 Análisis de Discurso 3: Jorge Chum api, como antagonista -  subordinado al

proyecto minero

Discurso Tema Posición

“Nosotros antes de la constitución del Estado 

ecuatoriano, los shuar hemos existido en estos 

territorios. Por lo tanto nuestros derechos deben ser

Derechos de los 

pueblos

Se posiciona como digno 

representante del pueblo 

shuar y de uno de sus
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respetados. Nuestros derechos son inalienables como 

plantea la constitución. Somos un pueblo originario. 

Por lo tanto ni el Estado, ni las empresas 

transnacionales, ni ustedes los chinos que vienen de 

afuera, que no conocen nuestra realidad, no pueden 

venir a decirnos que nosotros somos los invasores. 

Yo como máximo representante de Zamora 

Chinchipe, me siento indignado y ofendido, que por 

ustedes, por sus ejecutivos, vengan acá y nos digan 

que somos invasores, traficantes de tierras, y que 

están siguiendo un proceso para desplazarnos.”

originarios

estropeados.

Indignación por 

acusaciones de 

invasiones a 

ciudadanos 

shuar

socios afectados por la 

presencia ilegal de la 

empresa. Se retoma 

discurso de pueblo 

originario con derechos 

pisoteados

“Va a ver derramamiento de sangre. Como dirigentes Se expresa Se insiste en

estamos analizando estos temas que afectan a posición firme, posicionamiento firme

nuestras bases. Todos los que están aquí, de una u que incluso contrario a la violación

otra manera, respetando las ideologías de cada uno, puede llevar a de derechos. Se expresa

están en una posición de defensa de sus territorios y un como representante de un

de sus recursos renovables y no renovables. El derramamiento pueblo que defenderá sus

territorio shuar, ha sido concesionado de manera de sangre recursos, y que en ese

inconsulta por parte del Estado ecuatoriano, a las contexto de defensa

empresas transnacionales. Ha entregado nuestros habrá derramamiento de

territorios a las empresas petroleras y mineras.” sangre

“Para la actividad minera, para que venga empresa Sobre la Deja notar que si hubiera

transnacional, algo en lo que ni siquiera hubiéramos consulta habido un trato de

Estado en contra. Pero si estamos en contra de la respeto incluso se

actitud totalitarista del gobierno, porque sin hubiera podido dar un

consultar quien va a operar la minería, qué va a pasar aval para la actividad.

con la minería o de qué se trata.”

Fuente: Observación participante en Asamblea de organización shuar contrarias a la actividad minera,

febrero de 2014

C o m o  se p u ed e observar, el padre Jorge C hum api, en  otro con tex to , in s is te  en  la  v io la c ió n  de  

lo s  d erechos, pero en  un m o m en to  deja abierta la  p o sib ilid ad  de una acuerdo h ac ien d o  suponer  

que en  el fo n d o  la  crítica  tien e  que ver  con  un asunto procedim ental: e sp ec ífica m en te  el de 

llevar  a cab o  la  consulta .
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Se p u ed e con clu ir  que la  form a co m o  se  d esp lieg a  el padre C hum api resp on d e a una  

ló g ic a  m u y  hábil, tanto en  su ló g ic a  de representante de lo s  shuar frente a las o b lig a c io n es  del 

E stado, cuanto en  su fu n c ió n  p o lítica  de representar a sus n u evas b a ses  que se o p on en  al 

p royecto  m inero.

L o s  e lem en to s con  lo s  cu a les  C hum api pretende construir un d iscu rso  aglutinador de lo  

étn ico  son  lo s  sigu ientes:

1. L a  n ecesid a d  de una rearticu lación  de la  nacion a lid ad  shuar. Para e llo  p on e  h in cap ié  en  

lo s  e lem en to s que com parten co m o  etnia. E n  algún  m o m en to  su d iscu rso  se  v u e lv e  

etn ic ista  al d esca lifica r  v o c e s  que vendrían  d esd e afuera a dar u na d irecc ión  a la  p o sic ió n  

de la  n acion a lid ad  shuar, que deb e surgir de m anera to ta lm en te  autónom a.

2. L a  n ecesid ad  de enfrentar ju n to s, co m o  p u eb lo  y  en  unidad, una situ ación  que afecta  sus  

territorios y  que ha gen erad o  una situ ación  de vu ln erac ión  de sus d erech os co m o  pueb lo .

3. L a  n ecesid a d  de lograr sacar el m ayor p ro v ech o  de lo s  recursos m in era les que se  

asientan  en  parte de lo s  territorios shuar.

E s así co m o  p o d em o s co n clu ir  que el d iscu rso  alrededor de la  unidad  de lo s  shuar gira  a lrededor  

de una racionalidad  práctica: por un lad o  la  de d isipar la  o p o s ic ió n  al p royecto  m inero , y  por  

otro lad o  la  de poder lograr acuerdos con  el e jecu tiv o , y  lograr co sa s que n o  se  podrían co n seg u ir  

en  un co n tex to  de perm anente confrontación .

D en tro  de e se  m arco la  ló g ic a  de ensalzar al G R C  tien e  co m o  contraparte la  de silen ciar  

el co n flic to  m inero. L a racionalidad  pragm ática  gira alrededor de lograr un b e n e fic io  del E stado  

m inero. C on  e llo  se pretende apagar cualqu ier subjetiv idad  que g en ere  una an tagon ía  con  la  

m inería  a gran esca la . F in a lm en te , la  ló g ic a  del c o n sen so  im p lica  una red u cción  del p oten cia l 

em an cip atorio  de la  subjetiv idad  shuar en  la  C ordillera  del C óndor.

P or otro lado, la  im a g en  que el padre C hum api p royecta , frente a lo s  con cesio n a r io s  

ch in o s y  frente a parte de sus b ases, es radical; su representación  se  la  h ace  sobre la  b a se  del 

rescate del leg a d o  h istór ico  de su p u eb lo  y , sobre la  b ase  de e llo , reclam a sus d erechos. P o n e  

én fa sis  en  la  v io la c ió n  a la  con su lta  libre p revia  e inform ada. A hora b ien , esta  m ism a  p resen cia  

- padre C hum api - v is ta  en  el m arco d e una interpretación en  conjunto, con  el papel que ju e g a  

en  la  organ izac ión  del d iá lo g o  con  parte del G obierno N a c io n a l, n o s perm ite ver  la  figura y  la  

p resen cia  ahora som etid a  a un a lejam ien to  de esta  actitud rebelde, y  aparece m ás b ien  hasta  

cierto  punto subordinado; de esta  m anera p o d em o s m irar su im a g en  transparente dentro del 

m arco de sus con trad iccion es.
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E s así co m o  a través de la  ob servac ión  participante de este  pasaje se ha lograd o  mirar 

por dentro el d esp lieg u e  del d iscu rso  del representante de la  F E S H , y  de esta  m anera se ha  

p od id o  m irar lo s  rasgos de una su bjetiv idad  p o lítica  del shuar en  Z am ora C hinchipe; en  d icha  

p rov in cia  se  v iv e  un cam p o de fu erzas y  ten sio n es  m u y  d in ám ico , entre d istin tas fa c c io n e s  que  

pretenden  ganar leg itim id ad . E sp ec ífica m en te  h em o s so sten id o  que la  form a de con stru cción  

de la  h eg em o n ía  por parte de la  fed era c ió n  shuar F E S H  se  m o d ifica  su stan cia lm en te  durante 

lo s  ú ltim o s tres años y  adopta unas form as particulares de d esp lieg u e  y  racionalidad , tras la  

b ú sq u ed a  de una h eg em o n ía  por la  v ía  del co n sen so .

H ay  un sa lto  enorm e d esd e  la  m anera co m o  R ubén  N a ich ap , anterior presidente, 

pretendía  construir h eg em o n ía  sobre la  b ase  de la  coerción . H a y  un sa lto  d esd e una ló g ic a  donde  

la  correlación  de fuerza  en  el d esp lieg u e  de la  estrategia  para m antener la  h eg em o n ía  , pon ía  

acen to  en  la  fuerza  o  coerción , h acia  una ló g ic a  - de la  que se  v a le  el padre C hum api - que  

p o n e  acen to  en  la  unidad shuar para lograr ganar leg itim id ad , y  es sobre la  b a se  de la  v ía  del 

co n sen so  co m o  al m ism o  tiem p o  sin  decirlo , pero ava lán d o lo  tácitam ente, qu iere leg itim ar  una  

in terven ción  m inera, p r iv ileg ian d o  tam b ién  esa  p o sib le  y  particular form a de salir del con flicto :  

que tien e  que ver  con  el m ejor reparto del p royecto  de m od ern izac ión  capitalista.

Se ha p od id o  ver  la  racionalidad  de su d iscu rso  en  d os m o m en to s cr íticos en  don d e se  

m an ifiestan  de m anera m ás lúcida , y  clara, m ás transparente lo s  fen ó m en o s so c ia les , en  el 

d esp lieg u e  con  lo s  otros actores so c ia les , es en  e se  ir y  ven ir  don d e se  d e fin e  la  identidad  del 

su jeto  socia l.

E s in teresante ver  la  form a co m o  gana leg itim id ad  el padre Chum api: ap ela  a la  unidad  

del p u eb lo  shuar y  al logro  de sus m ás b á sica s re iv in d ica c io n es sin  m en cion ar el co n flic to  

m inero; al contrario logrando tácitam en te que se  dé por natural e ste  tip o  de in terven ción  y  

logrando que actores trad icion alm en te en  o p o s ic ió n  se ca llen  y  ap oyen  p o lítica m en te  la  

ten d en cia , h eg em ó n ica  que com anda.

C on  e llo  con stru ye un m ito  articulador de la  id entidad  de una fa cc ió n  del p u eb lo  shuar, 

que reclam aría su unidad y  ú n ica  representación  para b en efic ia rse  de las p rom esas del p royecto  

de m od ern izac ión  m inero.
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L a racionalidad  de las a cc io n es  antagónicas: ¿h acia  un p ro ceso  em ancipatorio , o  hacia  

m ayores n iv e le s  de subalternidad?

E n el m arco de la  h istoria  de la  g e stió n  del padre C hum api, resaltan d os a cc io n es  directas sobre  

el territorio, que m arcan de a lguna m anera una d e las características d e este  período, y  es el 

haber llev a d o  el n iv e l de co n flic tiv id a d  h acia  el terreno intra étn ico , entre shuar y  m estizo s.

C o m o  p o d em o s observar en  el cuadro sobre las a cc io n es  que se  han dado en  la  reg ión , 

en  el 2 0 1 4 , ex isten  d os a cc io n es  d irectas sobre terrenos de propiedad co lec tiv a . L a prim era de  

e lla s, que n o  tu v o  n in gu n a trascen d en cia , y a  que n o  recib ió  el ap o y o  del d irigente de la  F E S H  

ni de otras a so c ia c io n es  o  centros de la  p rovin cia , es la  que ocurre en  el área de in flu en c ia  del 

p royecto  M irador. O curre sobre lo s  terrenos que habían s id o  ileg a lm en te  com prados por parte 

de E csa  a la  fa m ilia  M ash en d o . (L ó p ez , 2 0 1 4 ; C edhu, 2 0 1 0 )

E sta  a cc ió n  es b revem etn e  desa lo jad a  y  refleja  la  fa lta  total de ap oyo  por parte de la  

F E S H  a sus so c io s . Participan a lgu n os com u n eros de T undaym e; p rin cip alm en te lo s  herm anos  

T endetza, y  lo s  M ash en d o . (R A , 2 0 1 5 , entrevista; grupo fo ca l en  Y anua, 2 0 1 5 )

L a segu n d a  de e llo s  tien e  una trascen d en cia  m u ch o  m ayor, y a  que recib e  el ap o y o  de  

im portantes sectores de Z am ora (E A , 2 0 1 5 , en trevista) y  logra  m antenerse en  el s itio  tres m eses. 

E sta  a cc ió n  ocurre en  la  com u n id ad  de San C arlos de N u m b aim b e, d on d e en  a p elac ión  a 

escrituras g lo b a le s  or ig in a les, se  re iv in d ica  la  ancestralidad  de unas tierras que habían sid o  

com pradas h ace  m ás de v e in te  años por parte de p o b la c ió n  co lo n a  m estiza . E n e lla s opera en  la  

actualidad una em presa  m inera nacion a l, que gracias a un co n v en io  con  K in ross A urelian , 

dueña de la  co n cesió n , lograron in iciar, h ace  c in c o  años, la  apertura de u na m in a  de baretina. 

E sta  tom a de tierras gen era  una ten sió n  enorm e entre lo s  m e stiz o s  del cantón  y  lo s  shuar.

D en tro  de este  con tex to , ex is te  un d iá lo g o 107 co n  el padre C hum api, al que haré 

referen cia , q u e resulta u na prueba irrefutable del tip o  de estrategia  que seg u ía  la  d irectiva  de la  

F E S H , conjuntam ente co n  las orga n iza c io n es de b a se  a n iv e l cantonal y  loca l.

C on  él m an ten go  este  d iá lo g o , q u e se desarrolla  dentro del m arco  de una absoluta  

co n fia n za 108 y  en  la  que m e relata v ar ios d iá lo g o s  que tu v ieron  con  las autoridades 

gubernam entales; segú n  C hum api, durante to d o  el 2 0 1 3  y  el 2 0 1 4 , y  m u ch o  m ás aún lu eg o  del

107 Vía medios electrónicos.

108 La relación con el padre adquiere más confianza cuando a través de mi cuenta en Facebook, denuncio 
irregularidades en relación a la actuación de policía y fiscalía en relación al asesinato de José Tendetza.
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asesin a to  de T en d etza 109, las autoridades gubernam entales habrían activad o  su preocu p ación  

por recuperar y  avanzar en  acuerdos con  la  F E SH .

D urante este  d iá lo g o  m e hab ló  de ciertos d eta lles  del p ro ceso  de n eg o c ia c ió n  que se  

estaba llev a n d o  a cabo, conjuntam ente con  el p resid en te de K akaram  Shuar - Jaim e Zurita - y  

el s ín d ico  de San C arlos de N u m b a im e - E dgar A w an an ch  - con  autoridades gubernam entales.

D urante varias reu n ion es se  hab ía  tratado el tem a la  le g a liza c ió n  d e tierras, tem a central 

dentro de las n e g o c ia c io n e s  de lo s  shuar con  el E stado. Segú n  n o s relata Jorge C hum api, la  

c la v e  era el reco n o c im ien to  y  posterior esfu erzo  in stitu cion a l del G R C  para la  le g a liza c ió n  de  

tierras shuar. D e  e lla s  se  había priorizado la  actu a lizac ión  de lo s  v ie jo s  c o n flic to s  de tierras con  

lo s  co lo n o s .

D en tro  del m arco de e sto s  d iá lo g o s, se  dan las a cc io n es  a las que h em o s h ech o  referen cia  

que podrían ser interpretadas en  algún  m om en to  co m o  g e sto s  au ton om ista  h acia  la  recuperación  

de la  soberanía  territorial, que sin  em bargo n o  pasan de ser m eca n ism o s de p resión  para ganar 

u na m ejor p o s ic ió n  de n eg o c ia c ió n  con  el E stado.

A  in ic io s  del 2 0 1 5 , fin a liza n d o  su g estió n  co m o  presidente, m e d ice  que han lograd o  

fin a lm en te  un acuerdo con  el M in ister io  de R ecu rso s N aturales N o  R en o v a b les .

E l tex tu a lm en te  m e d ice  lo  siguiente:

...las tierras de Pankints será una realidad: vuelven a las manos de los Shuar y los 
colonos salen de ahí toditos; y así hemos llegado a acuerdos con Ministerio de 
Minas[....]se dará títulos y solución de tierras del mirador, Yanua y en San Carlos 
de Numbaimbe (JCH, 2015: entrevista).

L e  pregunto: “A  cam b io  del SI, para la  ex p lo ta c ió n  en  T undyam e? Y  su respuesta  fue:

.a ú n  no sabemos, es una lucha y pelea; no ha habido negocios ni acuerdos lo que 
dije es que pueden llevar lo que es subsuelo oro cobre minerales pero las tierras 
deben ser nuestras y ahí no vamos ceder (JCH, 2015: entrevista).

E sta  respuesta  es d efin itiv a  para com prender la  racionalidad  estratég ica  del cura, representante  

de la  F esh . C onfirm a su p o sic ió n , y  con firm a la  racionalidad  con  la  que se  ejecutan a cc io n es  y  

n e g o c ia c io n e s  con  el G ob iern o  N a c io n a l. U n  asp ecto  central, con  el que lo s  shuar quieren contar  

co m o  garantía de n eg o c ia c ió n , es la  con firm ación  de la  titularidad de la  tierra, con  lo  que

109 Dirigente shuar de Tundayme, originalmente apoya a la minería, luego se convierte en uno de sus principales 
antagonistas. Las razones de esta modificación de conducta obedece a los abusos de la empresa, con su abuela 
Rosario Ware y con sus hermanos y algunos familiares que mantenían relación laboral con la empresa. (Enrevista 
JT)
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podrían in c lu so  estar en  m ejor co n d ic io n es  para ex ig ir  sus derechos. Entre e llo s , el de acceder  

a regalías del n e g o c io  m inero.

Para el gob iern o  es a lg o  que o fic ia lm en te  n o  lo  han exp resad o, que sin  em bargo es  

tam b ién  un e lem en to  de n eg o c ia c ió n , que si logra  desp lazar la  co n flic tiv id a d  con  lo s  p royectos  

m in eros a segu n d o  p lano, podría darle un m argen  de m aniobra, para im pulsar sus p royectos  

estratég icos.

D e  lo  que se  en tiende, por este  relato y  por el relato ob ten id o  por parte de E. A w an an ch , 

sobre la  estrateg ia  d e la  tom a  de las tierras de San C arlos de N u m b aim b e, tien e  esta  ló g ic a  de  

lograr acuerdos por un lad o  de m anera in form al, y  con  e llo  el ap oyo  del g ob iern o  y  por otro  

lad o  presionar d esd e  las a cc io n es  de hecho.

V ista  así las co sa s, n o  se  p u ed e d ecir  que las a cc io n es  o  g e sto s  em an cip atorios que  

pudieron  haberse dado en  este  con tex to , ten ían  u na verdadera in ten cion a lid ad  em ancipatoria, 

sin o  una racionalidad  con  arreglo a fines; y  e sp ec ífica m en te  lograr u n a m ejor p o sic ió n  

estratég ica , in c lu so  a co sta  de generar una espiral de v io le n c ia , dado que segú n  d eclaracion es  

de fam iliares y  a m ig o s de José, su asesin a to  pudo tener co m o  m ó v il precisam en te  la  activación  

del co n flic to  in terétn ico .

P o d em o s fin a lizar  este  relato su girien d o que, al parecer, esta  estrategia  d e con fron tación  

arm ada con  el sector m estizo , que podría d esv iar la  a ten ción  del c o n flic to  con  las em presas  

tran sn acion a les y  generar una espiral de v io le n c ia  de in ca lcu la b les  co n secu en c ia s , n o  es parte 

de la  agen d a  del actual p residente de la  F E SH . V in ic io  N an tip , si b ien  con tin u a con  la  p o lítica  

de la  unidad , co m o  e lem en to  articulador de lo  shuar, relativ iza , dentro del m arco d e las 

estrateg ias d e lucha, la  del an tagon ism o d irecto  con  lo s  sectores m estizo s . Si b ien  n o  lo s  

descarta, preferiría al m en o s en  su d iscu rso , una reso lu c ió n  ju ríd ica  y  fundada en  el d iá logo . 

V in ic io  N an tip , qu ién  se  refiere al tem a  d e tierras de la  s igu ien te  manera:

Hemos Estado hablando con la compañera (Vicepresidenta de la FESH): el tema de 
Pakintza: ahí está Jorge Piedra. Está uno de los capos en dinero. Que compraron los 
terrenos de los shuar y luego los legalizaron. Con la Constitución y la Ley en la mano 
se puede lograr. Hay personajes que están en Quito dando seguimiento a este tema.
Para rever estas escrituras se requiere de muchos recursos. Pero nada es 
indispensable. Estamos analizando los casos; tengo otro tipo de estrategia, lo vamos 
a hacer de otra forma, y démosle la razón a la razón, y démosle si es a Piedra la razón, 
si él la tiene; si hay lógica será así, pero ya no utilicemos arma sino la sabiduría; eso 
me ha dicho Teresa (la vicepresidente de la FESH) ... (Ahora por otro lado).. .si mi 
pueblo dice hay un terreno del pueblo shuar, y dice vamos, y vamos a dejar nuestras
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vidas ahí , estaría dispuesto a ir con mi pueblo. Este tema no lo tengo priorizado.
Como segundo eje. Estamos tratando con pinzas. (VN, 2015, entrevista)

E s así co m o  v e m o s  que al parecer la  con fron tación  arm ada intra étn ica  n o  prosperaría con  el

n u ev o  lid era zg o  de N an tip , sin  em bargo aq u ella  a cc ió n  directa sobre la  m in a  de baretina y  las

a cc io n es  le g a le s  contra lo s  propietarios de la  que sería el centro de P ankints, alertaron a lo s

m estizo s , q u ien es em p ezaron  a generar brigadas de seguridad  auto conform adas. (R A , 2 0 1 5 ,

entrevista)

Para con clu ir  con  el a n á lisis  de la  F E S H , contrastarem os la  p o s ic ió n  de lo s  d irigen tes de  

la  F E S H , con  la  p o s ic ió n  de al m en o s u na d e sus orga n iza c io n es de base: K akaram  Shuar y  la  

com u n id ad  de Y anua, don d e pude realizar un grupo fo ca l con  sus d irigentes. A n tes  de e llo , 

rev isarem os a lgunas fo to s  y  “p o st” p u b licad as en  el F a ceb o o k  personal de lo s  d irigen tes d e la  

F E S H  y  las com pararem os con  te stim o n io s  reco g id o s  durante el recorrido de cam po, rea lizado  

en  ju n io  del 2 0 1 5

Post No.1

V in ic io  N an tip  aparece abrazado del p resid en te de la  F E P N A S H , R icardo N an tip , en  una m esa  

acom p añ ad os de otros d ir igen tes in d ígen as, en  la  cen a  que el P resid en te  de la  R ep ú b lica  o frec ió  

a representantes de p u eb lo s y  n acion a lid ad es en  m arzo del 2 0 1 5  en  el P a la c io  de C arondelet, 

co m o  estrateg ia  d e fen siv a  y  de ag lu tin am ien to  de sectores so c ia le s  a fin es frente a la  

m o v iliz a c ió n  n acion al que lid eró  durante p rácticam ente to d o  el año sectores sin d ica les  y  la  

C onaie;

Foto: Sentados en el Palacio de Carondelet: al extremo izquierdo: anterior presidente de la FICSH, Francisco Shiki; en el centro 
dándose un apretón de manos: Ricardo Nantip, actual presidente de la FEPNASH y Vinicio Nantip, actual presidente de la 
FESH.Fuente:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=635361396597585&set=a.382531218547272.1073741826.100003 
711901894&type= 1 &permPage=
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E sta  fo to  es  de im portancia  para la  te s is , porque, de a lguna m anera, se  co n v ierte  en  una  

ev id en c ia  para apoyar la  h ip ó tes is  de que la  d isputa por la  h eg em o n ía  de la  nacion a lid ad  shuar  

en  Z am ora C h in ch ip e, estaría -  al m en o s a n iv e l de la  representación  o fic ia l de las dos  

organ iza c io n es - a un p aso  de concretarse. E sa  fraternidad de lo s  d os d irigen tes expresaría  por  

un  lad o  este  asp ecto , pero por otro lado, el escen ario  don d e ocurre este  fraterno encuentro, - 

P a la c io  de C arondelet - n o s da una p ista  ad icion a l, esta  unidad, al parecer, sobre ruedas, estaría  

subordinada al p royecto  o fic ia l.

A hora b ien , co m o  h em o s ex p lica d o  en  el trabajo d e cam p o  p u d im os estar en  T undaym e  

y  con versar con  a lgu n os d irigentes, así co m o  con  el d irector de tierras de la  F E SH . Segú n  lo s  

com pañeros. E l p resid en te N an tip  n o  lo s  representa. T am bién  estu v e  en  P angu i -  M ichanunka  

y  U w e n ts  - d on d e sus d irigen tes d icen  n o  sen tirse representados por el p residente de su 

fed era c ió n 110 lo  que contrasta con  las palabras de R icardo N an tip , qu ien  asegu ró  en  la  entrevista  

que su p o s ic ió n  había sid o  con sen su ad a  por U w en ts , P angui y  por N an k ais. D ejan d o  claro que  

n o  lo  había h ech o  con  T ayuntz, qu ien  e fec tiv a m en te  tien e  u n a agenda to ta lm en te an tagón ica  

co n  el actual p residente (A A , 2 0 1 5 , entrevista).

Si b ien  n o  es una m uestra d efin itiva  de tod as las organ iza c io n es shuar de las dos  

fed erac ion es, son  actores representativos de las b a ses  de las o rg a n iza c io n es en  lo s  sitio s  en  

con flic to ; por lo  que co n c lu im o s que la  p o s ic ió n  de lo s  p resid en tes de las d os fed era c io n es  

avan za sin  una total leg itim id a d  de sus bases.

E s por e llo  que p o d em o s con clu ir  que la  d irección  p o lítica  de las d os fed erac ion es, 

esp ec ífica m en te  la  de sus d os representantes, está  coop tad a y  está  orien tando las d ec is io n es  del 

c o lec tiv o , sin  con su ltas perm anentes con  sus bases.

Post No. 2

E n el segu n d o  post, aparece un tex to  y  fo to s  de la  v is ita  que acom paña al p residente de la  F E S H  

y  a la  co m is ió n  de la  F ed eración  Shuar a T undaym e; en  este  p o st u b ican  cuatro fotos: una  

prim era, de la  em presa  ch ina  am urallada; una segunda, de la  zo n a  d on d e fu e  encontrado  

a sesin ad o  T endetza, y  u na tercera, de la  em presa  de baretina, aq u ella  que fu e  clausurada por la  

a cc ió n  dirercta de San C arlos de N u m b aim b e, durante el lid era zg o  del cura C hum api.

L u eg o  de este  post, n o  escrib en  absolu tam en te nada de lo  que ocurre en  T undaym e. L a  

v is ita  de cam p o que rea lice  p osteriorm en te a la  v is ita  de la  d ir igen cia  de la  F E S H , ev id en c ió

110 Entrevista AW; JJ
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co sa s  inobjetab les: a sp ecto s que b ien  pudieron  ser parte del p o st de lo s  d irigen tes, sin  em bargo  

que n o  lo  publicaron, ni lo s  han h ech o  p ú b lico s a través de n in gú n  m ed io . E n u m eram os esto s  

asp ecto s recabados del grupo fo ca l rea lizad o  en  Y an u a  -  T undaym e:

a) L a  F E S H , con  su presid en te a la  cab eza  y  con  el p residente de la  A so c ia c ió n  del 

P a n g u i111, fueron  a la  em presa  para interm ediar con  sus autoridades d irectam ente una  

suerte d e in d em n iza c ió n  por las a fec ta c io n es a la  p o b la c ió n  shuar de Y anua. La  

respuesta  que se  le s  d io  fu e  la  de siem pre, p ro y ecto s de in clu sión : ch an ch os, p o llo s , etc. 

L u eg o  de esta  v is ita  fueron  a co n v en cer  a lo s  T endetza. A sp ec to  que fu e  in m ed iatam en te  

rechazado por el actual s ín d ico  de Y anua.

b ) L o  que n o  m en c io n a  O rlando Juepa112 en  su relato p ú b lico , es que lo s  resu ltados de su 

v is ita  fueron  esca n d a lo so s. E l listad o  de a fec ta c io n es que se  dan en  la  Parroquia de  

T u n d aym e están  p asando del n iv e l de to lerab ilid ad  m á x im o  perm itido. A  con tin u ación  

enum ero lo  que m e contaron lo s  p ob ladores de Y anua.

o E l río está  contam inado, bajan p e c e s  m uertos, e in c lu so  contam inados; contaron  

de un b o ca  ch ico  con  o lor  a o x id o  que se  sirv ieron  y  que lu e g o  am anecieron  

co n  p rob lem as esto m a ca les , p rob lem as en  la  p iel; e sto s  relatos fueron  

com p artid os el d ía prev io  con  lo s  d e leg a d o s de la  F E S H , e lem en to s que no  

pudieron  exp on er  a lo s  d irectivos de la  em presa, porque fu e  a llá  don d e fueron  a 

n eg o cia r  sin  con su lta  d e sus b a se s113.

o L o s  T en d etza  cuentan que el d ía anterior a m i v isita , había  lleg a d o  la  d e leg a c ió n  

de la  F E S H , hab ía  con versad o  u n o s m in u tos con  e llo s , y  le s  d ijeron que iban a 

la  em presa; p u es b ien  fueron  a la  em presa y  a su regreso , le s  com entaron  que se  

habían arreglado las co sa s, que iban tener p ro y ecto s p rod u ctivos de cacao.

o L o s  T en d etza  m e contaron que “e llo s  -  lo s  d irigen tes -  n o  n o s representan. 

C ó m o  v o y  a querer C acao, acá n o s deben  arreglar m u ch as c o sa s” . L a m adre de

111 Actualmente funcionario del Ministerio de Minas

112 Asesor de la Fesh, de dónde se obtienen estas fotos publicadas en Facebook.

113 Como evidencia de este testimonio se puede observar el video: 
https://www.youtube.com/watch?v=WG5TuKQdafU
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Jo sé  T en d etza  que estaba escu ch an d o , dijo, “acá n o  habrá m in ería  hasta  que no  

m e d evu elvan  a m i h ijo  v iv o ” . (G rupo fo ca l Y anua, 2 0 1 5 )

L o s  shuar en  las b a ses  quieren u n a respuesta  m u ch o  m ás am plia  que reco n o zca  lo s  daños que  

han enfrentado; al contrario sus representantes, n o  en tien d en  su situ ación  de v io la c ió n  de  

d erechos, o  su situ ación  de vu lnerabilidad . V an  a la  em presa  y  actúan, de la  m ism a  m anera que  

lo  h acía  N a ich ap , en  el 2 0 0 6 , in tentando una in ter locu ción  directa pero subordinada.

V in ic io  N an tip , co m o  su gerim os en  el anterior cap ítu lo , reproduce e s  en  gran m ed id a  la  

p o lítica  de R u b én  N aichap; d ice  com batir cualqu ier form a de corrupción  y  co n fie sa  tener  

exp ecta tiv a s para su futuro p o lít ico  (V N , 2 0 1 5 , entrevista). E n  realidad la  F E S H , así co m o  la  

F E P N A S H , de R icard o  N an tip , tien en  a ltos n iv e le s  de ileg itim id ad , y  de baja representatividad. 

E sto  lo  h em o s con statad o en  las b ases, h ac ien d o  u na reco p ila c ió n  de lo  que ocurre en  el cam po, 

así co m o  de las en trevistas y  de las re flex io n es  presen tes en  lo s  p lan team ien tos d e lo s  d irigentes  

de b ase  en  lo s  s itio s  en  co n flic to .

C o m o  una m anera de contrastación  de lo  que h em o s ob servad o  con  la  F E S H , a n a licem os  

el ca so  de la  p o lítica  sa lvaje de lo s  shuar de M oron a  Santiago, su jeto  que n o  ha E stad o  del tod o  

d esv in cu lad a  de lo s  p ro ceso s  en  Zam ora.

Las estrategias del transform ism o: acallar las voces críticas. Disponer sujetos sociales 

dóciles, sin capacidad de impugnación

A  con tin u ación  n o s en fo ca rem o s en  la  acc ión  sim ultánea  que ocurre con  las fed era c io n es shuar 

críticas a la  p o lítica  p ú b lica  m inera del rég im en  y  el G R C . M irarem os el d esp lieg u e  de varios  

m o v im ien to s  dentro del m arco de la  em ergen cia  del G R C , c ó m o  fórm ulas de transform ism o. 

P o d em o s m irar co m o  la  v o z  crítica  de la  F E P N A S H , así co m o  de la  F IC S H , prácticam ente  

desaparece, así co m o  la  p resen cia  p o lítica  de sus d irigen tes en  las zon as de co n flic to . Las 

a so c ia c io n es  y  centros quedan huérfanos de asisten c ia  por parte de las fed era c io n es  

p rov in c ia les, con  lo  cual el m eca n ism o  de retroalim en tación , p rop io  de la  estructura de la  

F IC S H , así co m o  de la  F E P N A S H , d esd e  arriba abajo y  d e abajo arriba queda sum am ente  

afectado. E l m eca n ism o  central que se  u tiliza  para lograr este  e fec to  es la  gubernam entalidad, 

y  esp ec ífica m en te  lo s  c o n v en io s  de gobernabilidad .

E l G ob iern o  N a c io n a l firm a en  sep tiem b re del 20 1 1  y  m arzo del 2 0 1 2 , d o s co n v en io s  

m arco de gobernab ilidad , con  las d os fed era c io n es p rov in c ia les de la  C on fen iae  y  la  C on a ie  de  

la s p rov in cias de M oron a  S an tiago  Z am ora C h in ch ip e resp ectivam en te. Para el G obierno
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N a cio n a l es un gran logro . L o  exp resa  el V icem in istro  (p recisam en te) de gob ern ab ilid ad  O scar  

B on illa :

“E stam os en cam in an d o  co n flic to s  que se p en sab a que iban a reventar, cuando  
parecía  que lo s  shuar no  p od ían  d ialogar, cuando parecía que p eq u eñ os grupos shuar 
sustitu ían  a tod a la  fed erac ión  y  lo s  c o lo n o s  representaban a la  p o b la c ió n ” 114

E l o b jetiv o  central, co m o  v erem o s por lo s  p rop ios térm in os de lo s  co n v en io s , por las

d eclaracion es p ú b licas d e autoridades, y  fin a lm en te  por la  apreciación  d e a lgu n os en trevistados,

e s  sujetar a las o rg a n iza c io n es con  e lem en to s de au ton om ía  y  an tagon ism o  en  la  órbita de su

in flu en cia .

Segú n  V N , p residente de la  F E S H , el G ob iern o  N a c io n a l espera  que se  trabaje en  

conjunto  entre las d os organ iza c io n es p ro v in c ia les  (con ju n tam en te con  la  F E P N A S H ). A hora  

que las d os d ir igen cias p ro v in c ia les de Z am ora C h in ch ip e, han articulado su agenda, esperan  

que fin a lm en te  se  con crete  el ap o y o  o frecid o . C on  la  F E S H , el ú n ico  co n v en io  que firm a el 

G ob iern o  N a c io n a l e s  en  n ov iem b re del 2 0 1 4 , lu e g o  del a sesin a to  de José  T en d etza 115, y  tien e  

por ob jeto  la  co n stitu c ión  del C om ité  Intercultural para la  Seguridad C iudadana y  contra la  

im punidad  en  el P u eb lo  Shuar de la  p rov in cia  de Z am ora C hinchipe; así co m o , la  in v estig a c ió n  

de la  m uerte del señor José  Isidro T en d etza  A ntun.

E n  e se  con tex to , queda abierto el cam p o para el avan ce de la  n u eva  fuerza  h eg em ó n ica  

dentro de lo s  shuar en  Z am ora C h in ch ip e, así co m o  un n u ev o  c ic lo  de fa cc io n a lism o  en  la  

p rov in cia  de M oron a  Santiago.

Segú n  el relato  de D A , R A , el d irigente d e la  F IC S H , Shik i, es  “un tra icionero  ya  que  

en  lugar de h acer e fec tiv a  la  reso lu c ió n  d e la  F IC S H  de n o  perm itir la  p resen cia  de em presas  

m ineras en  su territorio, firm a el co n v en io  con  el G ob iern o  N a c io n a l” . S egú n  su relato hubo al 

m en o s d os in ten tos sin  éx ito  de recom p on er la  d irección  p o lítica  de la  F IC S H , d estitu yen d o  a 

Shiki.

L a gobernab ilidad  dentro del m arco de la  crecien te  ten sió n  en  la  zona, im p lica b a  acallar  

la s v o c e s  críticas. E sto s  c o n v en io s  m arcos, pretendían generar un h orizon te  de co lab oración  

entre el G ob iern o  N a c io n a l y  las fed era c io n es shuar de la  C onaie. M irem o s en  deta lle  lo  que  

ocurre con  la  F IC S H  y  co n  la  F E P N A S H . In terven ción  sobre la  F IC S H

114 Oscar Bonilla; http://www.politica.gob.ec/page/4/?author=22

115 http://www.ministeriointerior.gob.ec/33140/
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C o m o  se ha d ich o  la  F ed eración  Interprovincial de C entros Shuar, F IC S H , firm ó un  

C o n v en io  M arco  de G obernab ilidad  y  P articip ación  C iudadana con  el M in ister io  de  

C oord in ación  de la  P o lítica  y  G A D , el 8 de sep tiem b re de 2 0 1 1 . E n  la  prensa n acion al se  rescata  

el h ech o , y a  que se  logra  lo  aparentem ente im p o sib le , lu e g o  de la  m uerte de B o s c o  W isu m , en  

el paro de septiem bre del 2 0 0 9 .

N o  o lv id e m o s  que frente a la  in ten sió n  del g ob iern o  de avanzar en  la  frontera petrolera  

y  m inera, el d irectorio  de la  F IC S H  del 2 0 0 9 , h ace  una declaratoria de guerra a las em presas  

tran sn acion ales y  al G ob iern o  N a c io n a l. E sto  ocurre durante la  g e stió n  de P ep e  A ca ch o , que  

d esem b o co  con  el paro nacion a l, y  el paro prov in cia l, y  fin a lm en te  co n  el fa llec im ien to  de  

B o s c o  W isu m . “L o s shuar an teponen  ahora el d iá lo g o  al co n flic to  con  rég im en ”, afirm an lo s  

titu lares de a lgu n os m ed io s  de prensa. C on ten id os centrales:

E l v icem in istro  de G obernabilidad , Ó scar B o n illa , e x p lic ó  a la  prensa n acion al lo s  

a lca n ces del con ven io : “el acuerdo b u sca  con so lid ar  un plan d e v id a  para la  nacion a lid ad  shuar, 

coordinar program as d e desarrollo  am biental con  lo s  m in ister ios, im pulsar c o n v en io s  y  

program as de la  fed eración , entre otros. A d em ás, la  agrupación  se  com p rom ete  a contribuir  

p o sitiv a m en te  en  la  d efen sa  de la  p az ciudadana “bajo el p rin cip io  de que to d o  tip o  de  

co n flic tiv id a d  so c ia l, eco n ó m ica , p o lítica , cultural, ed u cativa  y  de desarrollo , d eb e ser 

so lu c io n a d a  a través del d iá lo g o ” .

L u eg o  de la  firm a del co n v e n io  m arco de septiem bre del 2 0 1 1 , se  firm an co n v en io s  

ad ic io n a les  que le  perm iten  a la  F IC SH , contar co n  recursos e c o n ó m ico s , así co m o  garantizar  

que a través del E stad o  se in vierta  en  lo s  centros de sus a soc iad os. E sp ec ífica m en te  se  firm an  

al m en o s 8 c o n v en io s  a d ic io n a le s116, a través de lo s  cu a les, se  in ic ia  la  transferencia  de  

1 '2 0 0 .0 0 0  usd, co m o  v erem o s en  obras y  transferencia  de recursos d irectos. E n el caso  de la  

F E P N A S H , hasta la  fech a  del d ía de h o y  n o  ex is te  un co n v en io  e sp e c íf ic o , así co m o  tam p oco  

trasferencia  de recursos. E n  d eclaracion es p oster iores lo s  m á x im o s representantes, h acen  un  

b alan ce hasta m ed iad os d e ag o sto  del 2 0 1 2 , lu e g o  de casi un año, de la  firm a del c o n v e n io :117

F ran cisco  Shiki en fa tizó  que el co n v en io  m arco firm ado con  el M in ister io  de la  P o lítica , 

d io  co m o  resu ltado la  firm a de c o n v en io s  e sp e c íf ic o s , “ se entregaron p a n eles  so lares que están  

en  m an os del cantón  T aisha, a las com u n id ad es n ecesitad as que n o  ten ían  energía , se  firm ó un

116 Secretaria de la Política. Gobierno Nacional; http://www.politica.gob.ec/page/4/?author=22

117 http://www.politica.gob.ec/page/4/?author=22 ; 21 de agosto del 2012;
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plan de in v ersió n  con  el M in ister io  de E d u ca ció n  de d o sc ien to s  m il dólares en  el m es de ju n io , 

entre otros.

Segú n  anuncia  el E l M in ister io  de C oord in ación  d e la  P o lítica  y  G ob iern os A u tó n o m o s  

D escen tra liza d o s118 el co n v en io  que se  firm a el 2 0  d e ag o sto  del 2 0 1 2  “con so lid ará  la  capacidad  

de g estió n , técn ica , adm inistrativa de la  F IC S H  y  de sus organ iza c io n es de prim ero y  segu n d o  

grado, para p rom over su participación  en  la  form u lación  de las p o lítica s  o f ic ia le s  y  m ejorar la  

p restación  de serv ic io s  so c io  e c o n ó m ic o s  a las co m u n id ad es” . (Ibid)

M irem o s d os d eclaracion es tanto del v icep res id en te  de la  F IC S H , co m o  del 

V icem in istro  de C oord in ación  P o lítica , a través d e las cu a les pod rem os ver  có m o  se  en tien d e  

este  aporte. Para C ésar A ndrade, v icem in istro  del M C P , este  co n v en io  m arca la  d iferen cia  al 

G ob iern o  de la  R e v o lu c ió n  C iudadana, ya  que reco n o ce  las d iferen cias étn icas y  que forta lece  

la s organ iza c io n es so c ia les . E l m on to  asign ad o  es por U S D  1 m illó n  2 0 0  m il, de cu a les U S D  

841 0 0 0  se  a sign a  d irectam ente a la  F IC S H  y  U S D  4 0 0  0 0 0  van  a ser ejecu tad os d irectam ente  

por el M C P . E ste  co n v en io  tien e  var ios co m p o n en tes  que van  d esd e  el tem a de infraestructura, 

forta lec im ien to  organ iza tivo  y  p ro y ecto s p rod u ctivos.

O scar B o n illa , v icem in istro  de G obernabilidad , exp resó  lo  que ahora estam os firm ando  

es  el seg u im ien to , es parte de una secu en cia , de articu lacion es cada v e z  m ás co n v erg en tes  entre 

lo s  p u eb lo s in d ígen as y  el G obierno de la  R e v o lu c ió n  C iudadana. G alo  P u w an ch ir  d ijo  que el 

co n v en io  tien e  tres co m p o n en tes  re lacion ad os al forta lec im ien to  in stitu cion a l, productivo , 

adem ás serán d estin ad os a p ro y ecto s y  program as de la  F IC SH , co m o  el m ejoram ien to  del 

C entro K im i, R ad io  Arutam .

E l 31 de enero del 2 0 1 3 , el M in ister io  de C oord in ación  de la  P o lítica  y  G ob iern os  

A u tó n o m o s D escen tra liza d o s (M C P G A D ) y  la  F ed eración  Interprovincial de C entros Shuar  

(F IC S H ) firm aron un co n v en io  am pliatorio  de p la z o s119. C o m o  parte de éste  se rea lizó  la  

entrega de eq u ip am ien to  in form ático , v e h íc u lo s  y  m ob iliar io  por aproxim adam ente 2 5 0 .0 0 0  

dólares. D en tro  del m arco  de este  ú ltim o  co n v en io  se  dan las s ig u ien tes  declaraciones:

118 http://www.politica.gob.ec/la-federacion-interprovincial-de-centros-shuar-firmara-convenio-con-el- 
ministerio-de-la-politica/17 de agosto del 2012

119 http://www.politica.gob.ec/ministerio-coordinador-de-la-politica-firma-convenio-con-federacion- 
interprovincial-centros-shuar-ficsh-para-su-fortalecimiento/ 31 de enero del 2013
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Tras la  su scrip ción  del acuerdo, el V icem in istro  de C oord in ación  P o lítica , F ab ricio  Proaño, 

resa ltó  este

“hito histórico” que debemos reconocer como parte del proceso de construcción de 
la plurinacionalidad. Esta construcción no tiene dueños, la hacemos entre todos y ahí 
está la base de su fortaleza. Es importante reconocer la historia de la Federación que 
refleja la historia del Ecuador, el reconocimiento a la diversidad y la lucha por el 
ejercicio de los derechos, reiteró Proaño. Precisó que el MCPGAD ha firmado el 
convenio ampliatorio para aportar elementos, herramientas y conocimientos a la 
Federación y así juntos construir un Ecuador unido, que avanza en comunidad hacia 
el Sumak Kawsay”. (Ministerio de Coordinación Política, 2013, página web)

Intervención sobre la FEPNASH

E l co n v en io  que se logra  con  la  F E P N A S H , se  da dentro del co n tex to  de la  organ ización  y  

arribo a Q uito  de la  M archa por el A gu a , la  V id a  y  la  Soberanía  N a c io n a l. E l 8 de m arzo del 

m ism o  año había sa lid o  con  d irección  a Q uito  una m archa por el A g u a y  la  D ign id ad , que  

fin a lm en te  n o  cuenta con  el ap o y o  d e la  d ir igen cia  de la  F E P N A S H . L a m archa lleg a b a  a Q uito  

el 2 2  de m arzo, sin  em bargo el co n v en io  de gob ern ab ilid ad  es  firm ado en  qu ito  el 2 0  de m arzo; 

co n  e llo  co n fu n d e a la  p o b la c ió n  de base, que y a  se  encontraba en  cam in o  a Q uito , co m o  lo  

relata A A .

A n tes de p roceder a relatar este  testim o n io , r ev isem o s a lgunas exp ecta tivas sobre el 

co n v en io  firm ado, que en  térm in os gen era les guarda la  m ism a  estructura que el firm ado con  la  

F IC SH . S in  em bargo a través de las d ec larac ion es p ú b licas del p residente de e se  en to n ces de la  

F E P N A S H , pod rem os ver  sus exp ectativas.

E l 15 de m arzo del 2 0 1 2 , antes de la  firm a del co n v en io , se  m an ifiestan  las exp ecta tivas  

de las partes: W a sh in gton  T iw i, presid en te de la  F E P N A S H , exp resa  lo  sigu iente:

L o s térm in os del co n v en io  fueron  rev isad os en  la  m esa  y  aprobados lo s  parám etros. El 

p ed id o  de las com u n id ad es Shuar es la  le g a liza c ió n  de la s  tierras con  la  Subsecretaria y  ap oyo  

en  la  ed u cación , sin  em bargo su d eseo  es lograr la  firm a de un co n v e n io  m acro para 

p osteriorm en te firm ar c o n v en io s  e sp e c íf ic o s  con  lo s  resp ectiv o s m in is te r io s .120

P or otro lado, para el G ob iern o  N acion a l:

E l secretario  E jecu tiv o  del E corae C arlos G ualinga , d ijo  que el d iá lo g o  con  lo s  actores  

so c ia le s  es para con so lid ar  lo s  p ro ceso s con  el ap o y o  institu cion a l. L a F ed eración  de

120 Diario La Hora/Provincia de Zamora Chinchipe
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N a cio n a lid a d es  Shuar a la  cual dan lu z  verd e para que con stitu yan  su C ircunscripción  

Territorial. (Ib id)

L o  cierto  es que para el ca so  de la  F E P N A S H , lu e g o  de la  firm a del co n v e n io  m arco, no  

h u b o  n ingún  acuerdo ad icional. H ay  un conjunto  de fo to s  sobre la  firm a del g ob iern o  de  

gob ern ab ilid ad  entre el E stad o  y  la  F E P N A S H . E n e lla s  aparece W ash in gton  T iw i rodeado de  

v arios d irigentes, m u ch o s de e llo s  m ás b ien  v in cu la d o s  con  la  FE SH : en  la  fo to  aparecen: 

T arcisio  Juepa, s in d ico  de P ankints, y  S ilv er io  Sanim bia, so c io  de C huruw ia, de la  F E SH .

Foto: F irm a de co n v en io  de gobernab ilidad  entre G R C  y  la  F E P N A S H

Fuente: https://www.flickr.com/photos/52194904@N08/sets/72157629629422445/

E n  la  fo to  aparece R o sa  R ed on d i, qu ien  v iv e  en  Z am ora, n o  es reco n o cid a  por n inguna de las  

d o s fe d era c io n es121 .

S egú n  A A , la  F E P N A S H  p ierde la  d irección  p o lítica  cuando hay el cam b io  d e d irectiva  y  asum e  

W a sh in gton  T iw i. A sí recuerda A A  su d iscu rso  de envestidura  co m o  p residente de la  

F E P N A S H .

Ahí vi la debilidad de WT: es más flexible, no es para la pelea, tiene discurso, sobre 
todo técnico, pero para la lucha, para la lucha frontal no sirve: no resulta coherente, 
no le he visto bien.... WT en su discurso a penas entro dijo que no es de la marcha, 
no es del paro, es del dialogo, que no va a exponer a su gente en la lucha, que a

121 Entrevista a Vinicio y Ricardo Nantip, de la Fesh y la Fepnash, respectivamente
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trabajar a con incidencia política en las instituciones política y lograr lo que necesita 
las bases (AA, 2015, entrevista).

S egú n  A A  el d iá lo g o  im p lica  el s ilen c io  del p residente y  su abandono de la  p resid en cia  de la  

F E P N A S H , en  tanto representante de o rg a n iza c io n es de base. E sto  confirm aría la  te s is  de la  

in terven ción  del gob iern o , v ía  la  m uerte paulatina de la  organ ización , co n  el s ilen c io  de sus 

dirigentes. A A  recuerda el p eríod o  de W T  en lo s  s ig u ien tes  térm inos:

Con eso, el ya empieza el dialogo, tratando de que la FEPNASH tenga bastantes 
beneficios a través del gobierno. Dentro de ese marco ha habido marchas; el (WT) 
no intervino. El compañero debería profundizar la misión de la organización. Ahora 
toda la gente está desafiliando; por el abandono de WT. El momento que se abandona 
perdimos comunidades. Cuando llega la marcha a Quito, a WT le llama Correa para 
firmar un convenio para la gobernabilidad. El firma un convenio marco mientras las 
bases de la FEPNASH estaban entrando en quito. Luego de ello WT se asustó; es 
un traidor, y WT tuvo que pedir vacacione para no dejarse ver un mes. La gente 
caliente! De esa firma no le dieron nada! Solo se trataba de una estrategia para que 
no vayan al paro. Ahí WT se dio cuenta que no estaba haciendo bien las cosas. Si se 
dio cuenta,.. .ahí cuando le paso (AA, 2015, entrevista).

Presión sobre Nankints

A  con tin u ación  enum erarem os lo s  esfu erzo s del G obierno N a c io n a l para ingresar en  territorio  

shuar y  dar p aso  al segu n d o  p royecto  estra tég ico  m in ero  en  la  C ordillera  del C óndor.

L a crim in alización : lo s  actores, su puestam ente resp on sab les, del h ech o  del 2 0 0 6  cuando  

se  e jecu tó  un d esa lo jo  contra la  L o w e ll y  E X S A , fueron  en ju iciad os. D ecla ra d o s cu lp ab les y  

sen ten ciad os. H asta  el m o m en to  n o  se ejecuta  sentencia . E ste  p ro ceso  duró to d o  el año 2 0 0 7  y  

2 0 0 8 .

E l u so  de fu erzas de choque: a lo s  p o c o s  m e se s  del acto  de resisten cia , fu erzas de ch oq u e  

contratados por la  em presa  lleg a n  al cantón  San Juan B o sc o , S on  m ás de 80  shuar -  d e la  

organ ización  d isid en te  O S H E  - que están d isp u esto s  a d efen d er las in sta la c io n es de la  em presa. 

S e u b ican  en  San C arlos de Panantza. A  lo s  p o c o s  d ías de ingresar, u n o  a u n o  fu e  desertando, 

hasta que se retom ó el control por parte de lo s  shuar del P u eb lo  Shuar A rutam  (L T , 2 0 1 5 , 

entrevista). E l relato  de L u is T iw iram  es crucial, y a  que n o s perm ite ver  có m o  fueron  p o co  a 

p o c o  p ersuad idos por lo s  habitantes de la  zo n a  de que sería una batalla  perdida. L a p ob lac ión  

fo rta lec ió  su organ izac ión  al interior de lo s  cen tros v e c in o s  y  d e las d os a so c ia c io n es.

L a cooptación: F ran cisco  Shik i, a su m e el lid era zg o  de la  organ ización , lu e g o  de P ep e  

A ca ch o . In ic ia lm en te  participa en  m o v iliz a c io n e s  contra la  cr im in a lizac ión  del ex  dirigente. 

P osteriorm en te  firm a c o n v en io s  de gob ern ab ilid ad  m acro y  e sp e c íf ic o s  con  el G obierno  

N acion a l; m o v iliz a  varias secretarias para el lo g ro  de este  acuerdo, que im p lica  el s ile n c io  de
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la  d irectiva  sobre el p royecto  m inero, y  có m o  se ha relatado, la  entrega de a lgu n os m ile s  de  

d ólares para p ro y ecto s ed u ca tiv o s y  de salud. E sto  ocurre en  el 2 0 1 1 .

E l largo p ro ceso  de in tim id ación  y  coacción : a la  casa  de L u is T iw iram , s ín d ico  de  

N an k in ts, ha lleg a d o  el E stad o  y  han u tiliza d o  to d o s lo s  recursos: “en una o ca sió n  entraron  

litera lm en te en  su casa  con  cám aras de fo to s  ingresaron  una m añana, al dorm itorio, al baño, 

d on d e m i m ujer se  bañaba, ahí fueron  a tom ar fo to s , con  fo to s  se  fueron  y  n o  p u d im os hacer  

nada” . “P ero si le s  advertí que en  la  s igu ien te  o ca sió n  que n o  responderían  P ero  n o  han logrado  

pasar, por m ás de 8 a ñ os” (LT, 2 0 1 5 , entrevista). L a p resión  es al m ás a lto  v in e l, en  la  

n e g o c ia c ió n  participa el M in istro  de R ecu rsos N o  R en o v a b les , h o y  M in ister io  de M inas.

L a v io le n c ia  pura y  dura: en  n ov iem b re  del 2 0 1 3 , en  m ed io  del terriotrio del P u eb lo  

Shuar A rutam , dentro de la  A so c ia c ió n  A rutam , hay  u n a in cu rsión  arm ada para realizar un  

op erativo  de control contra la  m inería  ileg a l. P roducto  de este  operativo , que lo  d en om in a  la  

in te lig en c ia  m ilitar, “H a lcó n  N e g r o ” , m uere Fredy T aish  T iw iram , y iern o  de u n o  de lo s  

p rin cip a les d ir igen tes shuar que cu estion a  la  p o lítica  del rég im en . D en tro  de d ich o  m arco el 

relato o fic ia l, in vo lu cra  la  m inería  ileg a l, con  m afias, narco tráfico , tráfico  de arm am ento; 

situ ación  to ta lm en te  alejada de la  rea lid ad 122. A  través de esta  a cc ió n  y  esta  p o lítica  que es por 

otro lad o  llev a d a  a cortes in tern a cio n a les123, se acu sa  al g ob iern o  de crim en  de E stado.

E l p ro ceso  d e in v estig a c ió n  s ig u e  un curso extrem adam ente len to . Se in stitu yé una corte  

in d ig en a  para reso lver  el caso . S e lle v a  a cab o  la  in v estig a c ió n  y  se  presenta  in form e a d erech os  

hum anos. N o  se  lle g ó  a e fec tiv iza r  u na sen ten cia  particular. A b o g a d o s de d erech os hum anos  

tom an  el caso , y  a través de su g estió n  apoyan leg a lm en te  el caso; e sto  habría en torp ecid o  el 

ejerc ic io  de ju stic ia  com unitaria, segú n  relata el que fuera presid en te del tribunal de ju stic ia  

in d íg en a  (JT; 2 0 1 5 , entrevista).

C on  este  acto  y  la  form a co m o  se relata el ca so  d esd e  el o fic ia lism o , se  construye un  

escen ario  de v io len c ia , ju stif ic a tiv o  para intervenir. E l territorio en  el que ocurre este  asesinato , 

está  situado a p o c o s  k ilóm etros del p royecto  M irador. S e podría plantear la  h ip ó tes is  de que el 

G ob iern o  N a c io n a l quiere librarse d e to d o  ob stácu lo  para im pulsar el p royecto  m inero. La  

racionalidad  d e la  v io le n c ia  le g itim a  del E stad o  en  su m á x im a  expresión .

122 Entrevista a DA, RA; observación personal

123 Viaje delegación shuar y de Asamblea de los Pueblos del Sur a CIDH
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F orm as actu a les de p ersu ación  para el in g reso  en  territorio shuar: d esd e  el año 2 0 1 3 , el 

s ín d ico  de N an k in ts, com u n id a  que se funda en  lo s  terrenos que la  em p resa  había com prado y  

que lo s  shuar recuperan en  el 2 0 0 6 , sufre un p ro ceso  ag resiv o  d e v is ita s  y  a cc io n es  por parte de  

la  em presa  y  el E stado, que van  en  la  lín ea  de la  co a cc ió n , del chantaje, de la  am en aza  de  

d esp ojo . V is ita  de m in istro  y  p residente de la  C om pañía:

L legaron  a m i casa, en  una caravana d e al m en o s se is  v eh ícu lo s . S e instalaron  en  
m i casa  y  lu e g o  en  la  casa  com unal para exp licar  las razon es de su v is ita  ..Presentan  
la  n ecesia d  de que el p royecto  v u e lv a  a la  fa se  de ex p lorac ión  que fu e  interrum pida  
h ace  se is  años. D ic e n  que este  atropello  contra sus d erech os repercute d irectam ente  
en  la  salud  e c o n ó m ica  de la  em presa  ec sa  y  del E stad o  (L T , 2 0 1 5 , entrevista).

S egú n  el relato de LT, prim ero exhortaron por una sa lid a  p acífica . O frecen  d e todo: hasta

n u ev o s  terrenos. L u e g o  pretenden sobornar la  respuesta  del d irigente, o frecen  casas,

terrenos, p erm iso s de ex p lo ta c ió n  m inera. Y , fin a lm etn e rea lizan  una am en aza  indirecta

de d esa lo jo  -  “n o  tien es m ied o  a lo s  m ilitares” - frente a lo  cual, el d irigente y  sus so c io s ,

ratifican su p o s ic ió n  inquebrantable de perm anecer en  sus predios.

E l p ro ceso  ha con tin u ad o  a varios, n iv e les: pasaron por d iá lo g o s  con  la  a soc iac ión , 

intentaron sobronar a lo s  d irigen tes de lo s  otros centros; con vocaron  asam b leas lo ca les; d os de  

la s cu a les con  eventual p resen cia  de M inistro . A  tod as e lla s el G obierno N a c io n a l d ec id e  n o  ir 

a ú ltim a hora (LT, 2 0 1 5 , entrevista).

F in a lm en te  en  una ú ltim a reunión  de esta  naturaleza, en  el prop io  centro N an k in ts, las  

autoridades gubernam entales, llegaron  con  su p ro to co lo  y  agenda; la  a cc ió n  d ecid id a  de shuar 

de otras a so c ia c io n es  frustra la  d irección  de la  reunón a cargo del gob iern o , y  tom an  e llo s  el 

control de la  asam blea; casi de m anera instantanea, con  el poder recobrado, lo s  shuar afianzas  

la  te s is  de que en  la  C ordillera  del C ón od or n o  habrá m inería. (D A , 2 0 1 5 , entrevista). “ Saldré  

tirunfante” , m e d ec ía  L u is T iw iram  sín d ico , “la  ayahuasca  m e d ijo  así! A cá  n o  habrá m inería, 

m e so ten g o  en  gran parte por esa  v is ió n ” .

R eu n ió n  de la  V icem in istra  de M in as y  el P S H A : para co n clu ir  e ste  relato sobre la  

in terven ción  estatal sobre la  organ ización  shuar y  el in ten to  perm anente de rom per y  generar  

fisuras en  la  p o s ic ió n  del P u eb lo  Shuar A rutam , cu ya  d ir igen cia  actual tien e  , co m o  h em o s v isto  

en  el anterior cap ítu lo , una p o s ic ió n  d éb il en  re lación  a la  que ex istía  con  sus anteriores 

dirigentes, relatarem os este  encuentro. E l M in ister io  de M in as, rec ien tem en te  creado, in v ita  a 

un  d iá lo g o  en  M acas. P u ed o  acced er a lo s  co n ten id o s del m ism o  gracias a grabación  

m agn eto fón ica . A  través de un an á lisis  de lo s  e lem en to s d iscu tid os, p o d em o s ver  a lgunas  

con stan tes y  a lgunas fisuras en  el d iscu rso  del gob iern o  y  de lo s  shuar.

152



E l g ob iern o  le s  d ice  a lo s  shuar lo  s igu ien te  :

Estos son proyectos estratégicos, están en sus territorios y todo lo que se haga en él, 
será dentro del marco de un proceso donde los shuar, la actual directiva sea la 
encargada de dirigir el mismo. Queremos que ustede dirigan el proceso. (Diálogo 
con Viceministra de Minas, junio 2015)

A  pesar de que al m en o s c in co  de lo s  8 d irigentes, apelan sobre to d o  al tem a  de la  consu lta , la  

v icem in istra  n o  se  inm uta frente a este  tem a.

Entre lo s  shuar hay  fisuras; m ientras lo s  d ir igen tes h istóricos, p resen tes en  la  reunión, 

actores centrales en  lo s  p ro ceso s  de creación  d e la  C ircu n scrip ción  In d ígen a  Shuar A rutam , y  

e x  d irigen tes d e la  C on fen iae , expresan  una p o s ic ió n  don d e confrontan  co n  la  M inistra. 

A b iertam en te le  d icen  que son  antim ineros, frente al p lan team ien to  d e la  M inistra , de que no  

habría en  tod a  la  reg ión  sur del pais, un  so lo  s itio  don d e hubiera líd eres contarios a la  m inería. 

E l shuar “ sa lva je” , co m o  se autodenom ina, habla  de quiruba, de la  ex p u lsó n  de lo s  p eq u eñ os  

m in eros en  el 4 1 , lo  que p ro v o có  un enfrentam ietno  , que abriría m ayores fisuras, o  ten sio n es  

co n  el sector  co lo n o  cam p esin o . Para él, asi co m o  para el s ín d ico  de N an k in ts, n o  habría nada  

que d ia logar ni n egociar. .

A l contrario de esta  p o sc iió n , lo s  actuales d ir igen tes del P u eb lo  Shuar A rutam , están  

in teresad os en  el d iá lo g o . P id en  con su lta  libre previa  e inform ada, co m o  un p ro ceso  real de  

in form ación  a la  p o b la c ió n  sobre tod as las fa cea s  del p o y ec to  m inero: y  sus co n secu en c ia s  

n egativas y  p o sitivas. A  pesar del rech azo  im p líc ito  de la  M in istra  a esta  te s is , lo s  d irigentes  

in sisten  en  su principal dem anda.

D urante la  reun ión  se  d esm ien te  a M in istra  en  varias ob servacion es:

•  Frente a la  a severac ión  de que n o  han e x istid o  am en azas de desa lojo: L u is T iw iram  

relata las am enazas d e d esa lo jo . M en c io n a  a lgu n as llev a d a s a cab o  por la  em presa. N o  

e sp e c if ic a  las llev a d a s a cab o al m as a lto  n iv e l estatal. A l parecer hubo una autocensura.

•  Frente a la  a severac ión  de que la  m in ería  sería am igab le  con  el m ed io  am biente: se  

rechaza esta  tesis . L a  m inería  n o  es in o cu a  con  el m ed io  am biente. S e relata caso  actual 

de M irador. D o n d e  hay p eces  m uertos y  e fe c to s  sobre la  salud de la  p ob lación .

D o s  e lem en to s que llam an  la  atención:

•  A pertura al d iá lo g o  sin  una agen d a  m ín im a de n eg o c ia c ió n . E sta  agenda, podría ir en  la  

lín ea  de m ín im o s co n d ic io n a m ien to s para construir un p ro ceso  de d iá lo g o  de b u en a  fe. 

Si b ien  p rácticam ente to d o s  lo s  d irigen tes in sisten  sobre la  con su lta  libre p revia  e 

inform ada, la  respuesta  del g ob iern o  fu e  el s ilen c io , lo  que con stitu ye una form a de
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respuesta: el E stad o  fu e  claro, acá n o  habrá con su lta  libre p revia  e inform ada. A  pesar  

de esta  respuesta , n o  hubo capacidad  de lo s  d irigen tes de in sistir  en  su co n d ic ió n  

fundam ental y  al fin a lizar  la  reunión  qu ed ó abierta la  puerta para n u ev o s  encuentros.

•  E l d iscu rso  del g ob iern o  se  in scr ib ió  en  el m ism o  g u ió n  sobre la  m inería , co m o  m ed io  

para alcanzar el desarrollo . “N o  será so lo  el 60%  de rega lías para la  lo ca lid ad  d esd e  

d on d e se  extraiga, s in o  el 100% , hasta superar la  p ob reza” ; “ten d rem os acuerdos de  

d iversto  tip o  para form ar p ro fesio n a les  para que laboren  en  las em p resas” . “T en em o s  

un  ejem p lo  d on d e se ha dado un acuerdo tripartito, em presas, u n iversidad  y  E stado, para 

el im p u lso  de estas o p c io n es  de form ación  p ro fesio n a l” .

Conclusiones:

C on  este  relato fin a liza m o s un largo  cap ítu lo  que ha d escrito  la  form a co m o  lo s  shuar y  sus  

organ iza c io n es están  in terven id as d esd e  el E stad o  y  en  perm anente d isputa interna por darle un  

determ inado tip o  de d irección  p o lítica  a sus resp ectivas organ izacion es.

E x istir ía  en to n ces un p ro ceso  a c tiv o  de in terven ción  estatal sobre la  in ic ia tiv a  de las  

organ iza c io n es de la  C onaie. C on  e llo  re la tiv izam os la  te s is  de R u b en ste in  de organ izac ion es  

p len am en te  subalternizadas, sin  n iv e l de an tagon ism o. Y  por el contrario n os in scr ib im o s en  la  

te s is  de R eg a la sk y  sobre la  d isputa h eg em ó n ica  que se d esp lieg a  sobre lo  étn ico . Si n o  hubiera  

an tagon ism o  n o  hubiera n ecesid ad  d e in terven ción  estatal. A  través de este  cap ítu lo  h em o s  

con firm ad o  la  te s is  de Larrea sobre una suerte de continu idad  durante el G R C , de unas p o lítica s  

de control y  gubernam entalidad  h acia  p o b la c io n es lo c a le s  e in d ígen as, propias del 

m u lticu ltu ra lism o neoliberal.

L a ex p resió n  de una estrategia  sutil, sin  in terven ción  directa, es  la  que lle v a  el E stado  

co n  la  F E S H , qu ien  carece de n iv e le s  de a n tagon ism o  con  el p royecto  m inero. Sobre ella , el 

n iv e l de in terven ción  estatal es  sutil, casi im p ercep tib le . E sta  p o s ic ió n  le  ha perm itid o  a la  

F E S H , con vertirse en  la  a liada natural del G R C  en la  zona. C on  e llo  v e m o s  u na n u eva  paradoja, 

co m o  lo  v im o s  en  el co n tex to  eco n ó m ico , don d e la  recuperación  del E stado, la  p la n ifica c ió n  y  

la  crítica  a la  n o c ió n  d e desarrollo , lle v ó  al G R C  y  su firm e p rop ósito  de instalar la  m inería  

industrial a gran esca la  en  el país, paradójicam ente, a u n a n u ev a  su b ord in ación  al capital 

in ternacional. A hora  h em o s constatado co m o  el sujeto  n eoliberal, m o d ela d o  en  esa  relación  

p riv ileg iad a  con  el capital in ternacional, don d e fu e  co  - co n stitu y én d o se  a partir de una relación  

de subord inación  dentro del m arco del n eo lib era lism o , pasa  a form ar parte de lo s  grupos 

so c ia le s  de ap o y o  al p ro ceso  del G R C , que entre otras co sa s ha p rom etid o  superar el 

n eo lib era lism o .
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L o  que ocurre en  ca m b io  con  las o rg a n iza c io n es h istóricam en te  antagón icas con  el 

p royecto  m inero  y  con  el p royecto  n eoliberal, se p u ed e exp licar  d esd e  la  ca tegoría  de  

transform ism o, que có m o  h em o s señ a lad o  pretende p recisam en te  e lim in ar tod a p o sib ilid ad  de  

crítica  al d esp lieg u e  del poder. A hora b ien , a pesar de lo s  in ten tos de dob legar una subjetiv idad  

antagón ica  con  resp ecto  al p royecto  estatal de m od ern izac ión  m inero, ex isten  tod av ía  señ a les  

m u y claras de la  c o h e s ió n  que ex is te  dentro de la  organ ización  shuar alrededor de una p o sic ió n  

antagón ica  con  rasgos de au ton om ía  frente al p royecto  m inero. L a resisten c ia  en  N an k in ts se 

con stitu ye  en  una respuesta  co lec tiv a , com unitaria  a la  ló g ic a  del capital, que ha retrasado m ás  

de o ch o  años la  e jecu c ió n  del segu n d o  p royecto  estratég ico  m in ero  en  la  reg ión  in c lu so  a pesar  

de las p o s ic io n e s  d éb iles , o  la x a s de la  actual d irigencia . E sta  subjetiv idad  antagón ica  con  

rasgos de autonom ía, al haber lograd o  generar una in ic ia tiv a  de a u togestión  en  la  con stitu ción  

del centro shuar de N an k in ts se con stitu ye  en  un referente de la  lu ch a  com unitaria  contra el 

d esp lieg u e  de la  ló g ic a  del capital, y  su p ro ceso  d e acu m u lación  por la  v ía  del despojo .

P or otro lad o  en  el m arco de un territorio con  m ayores n iv e le s  de vu lnerab ilidad , y  con  

un  d ensidad  organ izativa  m en o s fuerte, co m o  es el ca so  de T undaym e, el p royecto  m inero  

avan za en  su e jecu c ión , con  una p ob lac ión  que ob serva  frente a sus o jo s  el in crem en to  de las  

ruinas y  lo s  p ro ceso s  de d esp ojo , co n  una organ izac ión  shuar, que lo g ró  en  un p eríod o  de cuatro  

años, con  un lid era zg o  m u y  efectivo : a) reconstitu ir su h eg em o n ía ) lim itar las exp resio n es de 

an tagon ism o  en  la  zo n a  y  c) im pulsar un n u ev o  tip o  de co n flic tiv id a d  con  el sector  m estizo , lo  

que ha d esp lazad o  transitoriam ente la  ten sió n  con  las em presas tran sn acion ales. E sto  ha  

gen erad o  co n d ic io n es  de alta vu lnerab ilidad  y  v io le n c ia  en  la  reg ión , que confrontan  a lo s  

p rop ios ecuatorianos entre sí, a lg o  p len am en te fu n cion a l con  el in ten to  de co n so lid ar  esta  reg ión  

co m o  m in ero  en ergética  S in  em bargo a pesar de la  v io le n c ia  que se  ha gen era lizad o  en  la  zona, 

co n  lo s  d os a sesin a tos ejecu tad os entre el 2 0 1 3  y  2 0 1 4 , con  lo s  n u ev o s  p ro ceso  de d esp o jo  que  

se  han llev a d o  a cab o  en  la  parroquia de T u n d aym e (A c c ió n  E co ló g ica ; 2 0 1 5 ) , ex isten  n iv e le s  

de an tagon ism o  con  el p royecto  m in ero  que m u y  p o sib lem en te  v u e lv a n  a adquirir una  

d im en sió n  regional y  n acion a l, en  la  m ed id a  en  la  que el p ro ceso  de d esp ojo  v a y a  m ostrando la  

agresiv id ad  de este  tip o  de industria.
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CONCLUSIONES

L a com p leja  realidad m aterial y  s im b ó lica  que se  v iv e  en  la  C ordillera  del C óndor, tal y  co m o  

h em o s com p ren d id o  d esd e  d iferen tes entradas teóricas y  lu e g o  de la  ex p erien cia  de cam po  

desarrollada, p u ed e ser exp u esta  de la  sig u ien te  m anera, in tentando ir de lo  m ás general a lo  

m ás particular:

L a A m a zo n ía , así co m o  gran parte del p aís don d e predom inan  lo s  b o sq u es occ id en ta les , 

o eco sistem a s del m anglar, o  p a isa jes and inos atravesados por la  m icro  vertica lid ad  son  

territorios con  sistem as cu lturales de u so  particulares, h istóricam en te  d efin id o s, que han sido  

ocu p ad os, por el E stad o  d esd e una p ersp ectiva  que en  sín tesis  ha m en o sp rec ia d o  lo  ex isten te . 

L o  ha con sid erad o  o b stácu lo  a rem over, para im plantar el orden y  el desarrollo .

E sta  respuesta  estatal, se  la  p u ed e ubicar con  claridad en  form as co lo n ia le s  de  

in terven ción  que han d e sco n o c id o  la  d iversidad  de form as y  racion a lid ad es de estar en  d ich o s  

eco sistem a s. E sto  ha ocurrido dentro del m arco de un s istem a  m u n d o y  una v is ió n  particular  

del desarrollo , centrada en  el crecim ien to  eco n ó m ico , productiv idad , in v ersió n  y  trabajo. D entro  

de un p ro ceso  de g lo b a liza c ió n  eco n ó m ica , que es una form a de ex p a n sió n  de las form as 

m ercan tiles a to d o s lo s  e sp a c io s  de la  socied ad .

D en tro  del m arco de la  d im en sió n  concreta  de nuestro  estu d io  p o d em o s decir  que este  

patrón continúa. E n la  actualidad la  C ordillera  del C óndor se  enfrenta a una n u eva  o la  de  

m od ern ización , esta  v e z , de profundos im p a cto s so c ia les , cu lturales, e c o n ó m ic o s , e co  

sistém ico: se  trata de la  v ía  de la  m od ern iza c ió n  cap ita lista  a través de la  in v ersió n  m inera a 

gran esca la .

E l territorio estaría organ izad o  d esd e las n ecesid a d es del capital m inero , esp ecu la tiv o  y  

fin a lm en te  de esta  fuerza  que adquiere sujetidad, cósica: el v a lor  v a lorizán d ose . Q ue adquiere  

u na d im en sió n  concreta  d e ocu p a ció n  y  d esp ojo . D en tro  de este  m arco se  reco g e  la  centralidad  

del co n cep to  de fe tich ism o , cuando m iram os el p royecto  m in ero  en  su conjunto  y  lu eg o  

an a lizam os el d iscu rso  y  lo s  fu n d am en tos d e la  F E S H , organ ización  subalterna activa  adherente  

al p royecto  de d om in ación . E sta  m etáfora, que de a lguna m anera es la  b a se  fundam ental de la  

teoría  m arxista  sobre el fu n cio n a m ien to  del sistem a capitalista , adquiere una corporeidad  

concreta  con  el p royecto  m inero  que se  ejecuta. D eja  d e ser so lo  m etáfora  y  se  co n v ierte  en  

realidad, cuando an a lizam os el p royecto  d esd e  la  ló g ic a  del m o d e lo  de fo n d o s y  flu jos; el 

p royecto  m in ero  im p lica  la  transform ación  de u na m ontaña, en tend ida  c o m o  un fo n d o  que
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p rovee  serv ic io s , a un flu jo  a través del cual tod a su p oten cia lid ad  es transform ada a su  

ex p resió n  sem án tica  m ás reducida: el v a lor  m on etario  del fe tich e  m ercan cía  m ineral.

E sto  es d e fin itiv o  si p royectam os el d esp o jo  que el p royecto  m inero  im p lica , y  lo  

m iram os en  c la v es  precisam en te  d e to d o  a q u ello  que de un p lu m azo  desaparece: ¿cuál es  la  

tran sacción  y  su stitu ción  en  m archa? Y  ahí v erem o s que n o  so lo  son  determ inados tip o s de  

eco sistem a , o  determ inados n iv e le s  de b iod iversid ad  y  en d em ism o  a n iv e l de gen es, variedades, 

e sp ec ie s , tanto de plantas, co m o  de an im ales, s in o  tam bién  de eco sistem a s, con  esp ec ific id a d es  

particulares. E s tam b ién  el conjunto  de saberes que han acom p añ ad o  e sto s  p ro ceso s de  

ev o lu c ió n . H abría u na co n sc ien c ia , y  una técn ica  particular a lrededor d e la  cual el saber  

originario  ocu p a  un papel fundam ental, si b ien  fragm entado y  d ism in u id o  por la  ló g ic a  de  

in terven ción  del E stad o  co lo n ia l, ex isten te . A firm am os en to n ces el carácter fe tich ista  del 

p royecto  m in ero  en  su conjunto, y  en con tram os en  el p lan o  de la  su bjetiv idad  una subalternidad  

activa  o  adherente, en  aq u ella  respuesta  de la  fa cc ió n  shuar de la  F E S H , que im p u lsa  esta  

alternativa.

R ev isa n d o  la  ló g ic a  con stitu tiva  y  el p royecto  que m o v iliza n , exp resad o  en  d ocu m en tos, 

a cc io n es, en  la  m ism a  v o z  de sus d irigentes, cuando afirm an por ejem p lo , que y a  que lo s  

recursos están  sobre sus territorios -  p an teon es, cascadas, territorios sagrados -  se  debe  

n egociar. A q u e llo  que aparecería una am en aza  para la  integridad, para la  ló g ic a  de lo s  shuar de  

la  F E S H  es  u na oportunidad. P en sa m o s en  un p ro ceso  de re ifica c ió n  organ izativa , de  

ap lanam iento  de las re iv in d icac ion es. D e  subaltern ización .

T ransform ar el flu jo  con tin u o  de b ien es  y  serv ic io s  del b osq u e , por una id ea  de d inero  

de riqueza, de ad q u isic ió n  del progreso , m ás que nada co m o  an h elos o  ilu s io n es , es  lo  que está  

en  el fu n d am en to  detrás de la  ad h esión  de la  F E S H  al p royecto  m inero.

E s así co m o  afirm am os a partir de la  te s is  gram sciana sobre la  h eg em o n ía , que la  

principal form a de subord inación  y  d o m in a ció n  de lo s  su jetos subalternos es a través de  

p ro ceso s o b je tiv o s  de m ercan tilización  y  fe tich iza c ió n . E ste  es el principal instrum ento de  

d om in ación  de las su b jetiv id ad es p o líticas.

T om an d o en  cuenta que la  in terven ción  es de carácter m asivo . N o  dudam os en  ver  detrás 

de e so s  p ro y ecto s una fuerte razón  co lon izad ora  etn ocid a , que repite la  form a co m o  el E stado  

ha in terven id o  h istóricam en te  en  la  A m a zo n ia  ecuatoriana.

E n  el p lan o  de la s  su b jetiv idades, p o d em o s ub icar que esta m o s en  un laboratorio  

p riv ileg ia d o  para mirar lo s  m o m en to s con stitu tiv o s de la  form ación  d e una subjetiv idad . E n
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térm in os gen era les ob servam os d os tip o s de respuestas, que tien en  su representación  su  

organ ización  su estructura, que se  enfrentan de m anera rad ica lm ente d iferente a este  m om en to  

co n stitu tiv o  en  sus territorios.

T en em o s por un lad o  a la  F E S H  co m o  organ ización  shuar de tip o  fed erativo  que actúa  

en  favor de lo s  p ro ceso  de c o lo n iz a c ió n  estatal y  de p ro lo n g a ció n  de la  in corp oración  de su 

p o b la c ió n  asociad a  dentro del m arco de un p ro y ecto  capitalista.

Y , por otro lado, estaría las orga n iza c io n es de la  C onaie, con  un cu estio n a m ien to  in  

totto  a este  tip o  de p royecto  y  de m o d e lo , con  lo  que podrían estar con figu ran d o  un m o v im ien to  

so c ie ta l, segú n  la  d e fin ic ió n  de Tapia. C on  un h orizon te  p o lít ico  sim ilar al del p royecto  p o lítico  

de la  C on aie, tal co m o  lo  su gieren  a lgu n os autores, entre e llo s  B á e z , y  otros autores, así co m o  

v arios d irigen tes in d íg en a s co m o  L u is M acas, d irigente h istórico  de la  C onaie.

D e  lo s  actores que cu estion an  in  totto  el p royecto  m inero , v e m o s  p en sam ien tos lú c id o s  

que se in scrib en  en  la  crítica  de la  teoría  con tem p orán ea al cap ita lism o. S e está  cu estion an d o  el 

tip o  de d ec is ió n  que se orienta por p rin cip ios e c o n ó m ic o s  estrech os, lim itad os. C uando el shuar 

dice:

•  “ el b o sq u e  es  m i superm ercado, m i farm acia, .. ” está  h ac ien d o  ju stam en te  

referen cia  a este  flu jo  de b ien es, que n o  están sien d o  con sid erad o  dentro del m arco  

de u n o s criterios ec o n ó m ic o s  lim itad os, que se  in scrib en  en  una com p ren sión  de la  

m ontaña , co m o  cordillera, co m o  fo n d o  p roveed or de una serie de b ien es  y  serv ic io s  

que p oten cian  las form as de rep rod u cción  de la  v ida.

•  “n o  creem os en  el crec im ien to  acu m u lativo . N o so tro s  n o  acu m u lam os, n o  es nuestra  

asp iración  tener d os c a s a s , . . . ” están  d ic ien d o  que de a lguna m anera cu estion an  a las  

n o c io n es  c lá sica s co m o  el P IB  co m o  proxi de desarrollo . N o  es  el crec im ien to  su 

m eta; su principal asp iración  es un bu en  v iv ir  y  lograr una su b sisten c ia  digna, 

fundada en  la  rep rod u cción  de su cultura co m o  un todo.

•  “n o  q u erem os perder nuestra libertad”, están  d ic ien d o  que n o  quieren ser obreros, 

esc la v o s  de eco n o m ía s  que n o  son  suyas.

•  “n o  n o s han co n su ltad o” están  d ic ien d o  n o  querem os ser in v itad os de piedra en  la  

form a co m o  se organ iza  nuestro  territorio.

A h í hay un su jeto  que em erge an tagon izan d o este  p royecto  m inero  en ergético , que lo  cu estion a  

en  su conjunto, es por e llo  que detrás de la  p o s ic ió n  de lo s  shuar de M oron a  S an tiago  y  lo s  

Shuar de la  F E P N A S H , hay otro p ro ceso  de su b jetivación , don d e el tem a  de la  lu ch a  por la

158



tierra, e fec tiv a m en te  lo s  ha con stitu id o , y  es un e lem en to  central a lrededor de lo  cual, co n flu y en  

por un lad o  una identidad  shuar, don d e el id io m a  es central pero tam b ién  una práctica  

eco n ó m ica  que se  reiv indica: una re lación  m aterial con  la  naturaleza de otro n iv e l o n to ló g ic o  

que lo  esta b lece  el p ro y ecto  de m od ern ización , del que se están d efen d ien d o .

D etrás de la  práctica d e la  lu ch a  por la  tierra, la  con sagración  d e la  identidad  y  

organ ización  shuar, se fu e  gestan d o  un arte de g ob iern o  vern ácu lo , que se p o ten c ia  en  lo s  

m o m en to s de m o v iliz a c ió n  n acion al o  reg ional, d on d e la  p o litic id ad  de lo  é tn ico  adquiere una  

d im en sió n  precisam en te  re lacion ad a con  un p ro ceso  de au to n o m iza c ió n  y  de an tagon ism o  

in subord inab le a ciertos p ro y ecto s que aparecen en  el escen ario  co m o  avasalladores. A hora  

b ien , e sto  n o  es d efin itivo .

Sobre la  F IC SH , sobre el P u eb lo  Shuar A rutam , sobre to d o  el territorio am azón ico  

m iram os co m o  n o  ha dejado de in terven ir el E stad o  co n  el fin  de generar n u evas form as de  

h eg em o n ía , p rin cip alm en te en  la  reg ión  a partir del im p u lso  del p royecto  m in ero  transnacional 

y  a partir de form as de control y  adm in istración  d e p o b lac ion es.

E s ahí don d e ob serv a m o s d os tip o s gen era les de in terven ción  sobre lo s  esp a c io s  

fed erativos. P or un la d o  con  la  F E S H , que actúa d esd e  una p o s ic ió n  subalterna, en  la  búsq u ed a  

de favorecer  al p royecto  h eg em ó n ico , fa v o rec ien d o  varias a sp ecto s en  la  región: a) prim ero, un  

p ro ceso  de d iv is ió n  y  fa cc io n a lism o  m ayor dentro de las orga n iza c io n es shuar op u estas al 

p royecto  m inero , b ) segu n d o  a través del recurso  de ap e lac ión  a la  unidad  étn ica  co m o  

m eca n ism o s para reestab lecer  la  h eg em o n ía  dentro de la  organ ización  c) y  tercero , a través del 

cam b io  de eje de co n flic tiv id a d  en  la  zon as, para lograr activar c o n flic to s  intra é tn ico s en  

d esm ed ro  de la  ten sió n  co n  lo s  cap ita les transnacionales.

S in  acusar a nad ie en  particular, lo s  asesin atos, que ocurren en  la  reg ión  se han dado  

dentro del m arco de la  e le v a c ió n  de las ten sio n es  entre el E stado, la  em presa  C hina C R C C  

T onguan, y  lo s  su jetos é tn ico s  y  shuar en  particular, ob ed ecen  a una esca lad a  de v io len c ia , que  

el propio  co n tex to  p erm isiv o  con  el capital transnacional está  generando.

E n  la  actualidad producto  de las d e c is io n e s  p o lítica s  de la  F E S H , co m o  se ha  

m en cio n a d o  se  han recru d ecid o  lo s  co n flic to  intra étn ico s entre c o lo n o s  y  shuar. E n  la  

actualidad producto  del a sesin a to  de José  T endetza, las o rg a n iza c io n es de B o m b o iz a  se han  

d iv id id o  d eb id o  a que u n o  de lo s  p o sib le s  a se s in o s  sería shuar, em p lead o  de E C S A  y  sería  

originario  de las a so c ia c io n es  de la  A so c ia c ió n  Shuar A rutam  en G ualaquiza.
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E sta  ten sió n  entre lo s  shuar de B o m b o iza , deb ilita  una p o s ic ió n  firm e y  unitaria en  esta  

parte del territorio, que enfrentó la  in cu rsión  arm ada de un op erativo  m ilitar para controlar la  

m inería  ileg a l, y a  que en  térm in os gen era les tod as las orga n iza c io n es de b ase , y  lo s  d irigentes  

y  so c io s  de lo s  p rin cip a les centros shuar de esta  parte del Zam ora, habían declarado en  contra  

de la  in terven ción  m ilitar en  territorio shuar.

P or otro lad o  v e m o s  u na in terven ción  directa sobre las organ izac ion es de la  C onaie, 

para rom per con  las v o c e s  críticas, cuestion ad oras del d esp lieg u e  del p royecto  de 

m od ern izac ión  cap ita lista  en  la  reg ión  am azón ica , en  lo  que podría ser u n a clara m uestra de  

tran sform ism o y  d e rev o lu c ió n  pasiva.

L a m irada analítica  d e la  te s is  está  fo ca liza d a  en  la  form a de respuesta  de un sujeto  

étn ico  arrasado por la  exp an sión  del E stad o  y  por lo s  p erm anentes c ic lo s  de m od ern izac ión  y  

de in corp oración  de su subjetiv idad  a la  h istoria  o fic ia l, al p royecto  de E stad o  n ación , en  

calidad  de ciudadanos. S in  em bargo m e ha in teresado tam b ién  co m o  som bra de aquella , seguir  

el rastro de a q u ello  que el E stad o  propone, articula, construye. Y , en  e se  sen tid o , u na co n c lu sió n  

sería que el G R C  asum e una re lación  p riv ileg iad a  con  lo s  cap ita les tran sn acion a les y  con  lo s  

shuar pro m inero. E stá  clara la  ad h esión  de m utua correspondencia; el co n tex to  g eo p o lítico , 

con v irtió  al G obierno N a c io n a l, en  un so c io  activ o  del p royecto  m inero. P or e llo  si b ien  el 

E stad o  in terv ien e y  em p ieza  a regular las re lac ion es con  el sujeto  in d ígen a , d esp laza  - 

p ro v ision a lm en te  al sector corporativo -  pero para u b icarse en  su lugar.

Para lo s  shuar - d e la  F E S H  - e s  una relación  subalterna, que con stru ye la  id ea  de la  

identidad  étn ica  para dar una sa lida  al p royecto  de m od ern izac ión  capitalista.

Para el E stado, “el regreso  de la  patria” ocurre en  el m arco de un su p u esto  proyecto  

n acion al popular, de m anera in versa  a co m o  sugerirían  sus id e ó lo g o s , o  teóricos. U n a  de las  

características p rin cip a les de esto s  p ro ceso s sería restituir o  articular lo  popular (L acau); sin  

em bargo esto  ocurre de m anera in term itente y  contradictoria; en  re lación  a la  m ateria m inera, 

lo s  sectores populares, trabajan dentro del m arco del p ro ceso  con stitu yen te , generan  un  

m andato m inero; este  p ro ceso  que lle g a  a concretarse, podría  perm itirnos hablar de un p ro ceso  

d on d e lo  estatal se  articula con  lo  popular; sin  em bargo lo  que ocurre inm ed iatam en te  lu e g o  de  

este  m o m en to  es que se  instaurara otro tip o  de relacion am ien to . U n  re lacion am ien to  que h ace  

que el E stad o  se  subord ine a la  ló g ic a  del capital y  que lo s  shuar pros m in eros se articulen  a 

este  p royecto , a través de v ar ios p ro ceso s de gubernam entalidad  a n iv e l loca l. E s  así co m o  el 

E stad o  term ina optando por un p royecto  nacion a l estatal.
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E n la  con stru cción  de su p royecto  h eg em ó n ico , el E stad o  se  relacion a  con  el actor que  

había sid o  b en efic ia r io  d irectam ente de las re la c io n es c lien te lares con  la  em presa. E sto  perm ite  

m antener un b lo q u e  h istór ico  a n iv e l lo ca l que im p u lsa  esta  in ic ia tiva . Para el sujeto  neoliberal, 

que si b ien  había adherido al p royecto  n eolib eral liderado por el sector corporativo, este  cam b io  

de las re lacion es, im p lica  proponerse am pliar su leg itim id a d  y  representatividad. A hora en  este  

m o m en to  p o st n eolib eral, el sujeto  shuar n eo lib era l, d eb ía  apuntalar sus e sfu erzo s  organ izativos  

en  la  con stru cción  d e una unidad  h eg em ó n ica  shuar sobre la  b a se  de la  a m p liac ión  de sus b ases, 

y  el reencuentro étn ico . E s una form a o  respuesta  de lo s  shuar y  de la  F E S H , a través del cual 

el E stad o  e x ig e  para su re lacion am ien to  que este  dem uestre su leg itim id ad  y  representatividad. 

Y  es la  tarea en  la  que se  em barcan lo s  d irigentes. L a  a d h esión  del G R C  co n  el sector  shuar pro  

m in ero  da cuenta de có m o  el g ob iern o  en  la  articu lación  del cam p o popular, n o  ju eg a  n in gú n  

rol. O si lo  ju g ó , lo  ju g ó  en  su contra. N o  p o d em o s decir que su p o s ic ió n  dentro del m arco de  

este  c o n flic to  y  de estas p o sib ilid a d es, consagra  su p o s ic ió n  de n acion al popular; al contrario  

estaríam os con firm an d o la  te s is  de que lo  n acion al estatal em erge, a través de un p ro ceso  de  

co o p ta c ió n  y  tran sform ism o de lo s  su jetos an tagón icos. L as a lianzas que se  p r iv ileg ian  se  dan  

dentro del m arco de la  rep rod u cción  de una re lación  clien te lar  con  sectores que si b ien  em ergen  

de lo  popular, responden  a una ló g ic a  que lo s  ha u b icad o  en  el a la  p o sitiv is ta  de la  n u eva  

organ ización  territorial, afirm ando la  ló g ic a  del capital.

F in a lm etn e, m e gustaría con clu ir  con  la  sig u ien te  reflex ión : durante lo s  añ os que h e  

perm an ecid o  cerca  de la  p o b la c ió n  shuar acom pañando lo s  p ro ceso s  de resisten cia , h e ten id o  la  

oportunidad de con o cer  a m u ch o s d irigen tes shuar que se presentan  u tilizan d o  el ap ela tivo  de  

sa lva jes para nom brarse o  presentarse a si m ism o s. L o  h acen  con  un len gu aje  sarcástico  e 

irón ico . Y o  so y  T sen k u sk , el m ás jív a ro  de tod os, el m ás salvaje; y o  so y  D o m in g o  A nkuash , 

el m ás salvaje. E ste  que sería una form a de reinvertir el s ig n ifica d o  con  el que el co lon izad or, 

así co m o  el aventurero, e in c lu so  el an trop ólogo , lle g ó  y  nom bro a lo s  shuar d esd e  categorías  

racia les que im p lican  u na jerarquía cultural, que denotaba el atraso de esto s  p u eb los, con  lo s  

que se  lo s  e stig m a tizo  co m o  un p u eb lo  v io len to , para lo s  d irigen tes con tem p orán eos sería una  

a p elación  con  la  que se  presentan, o rg u llo so s, co n  la  que con otan  su p red isp o sic ió n  contante  

h acia  la  guerra en  d efen sa  de sus territoiros.

L a p o lítica  sa lvaje  para Tapia, es, por otro lad o , un m o m en to  de articu lación  de lo  

popular, p odríam os d ecir en  este  co n tex to , e sp ec ífica m en te  de lo  shuar, a lrededor de una a cción  

co lec tiv a , de im portancia  fundam ental para la  co n stitu c ión  de la  su bjetiv idad  p olítica . A lg o  que  

n o  se con stitu y e  co m o  tal s in o  en  m o m en to s extraordinarios de ten sión .
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P or otro lad o  m ientras escrib o  m e im a g in o  el p o ten cia l cercen ador del tiem p o  lineal 

abstracto que sobre territorios y  cultura shuar se  pretende im poner; aquel tiem p o  de la  fuerza  

del E stad o  y  del capital, que d esd e  arriba pretende nom brar e id en tificar  a su jetos subordinados  

y  d ó c ile s . T iem p o  que se  sobreponen  sobre la  form a socia l natural de reproducción  so c ia l, que  

lo  devora, y  que tien e  que ver  con  el p ro ceso  de acu m u lación  de capital.

C ercenarlo  im p lica  un p ro ceso  d e an tagon ism o, co n  a tisb os de autonom ía, que reclam a  

el derecho a la  v id a , a la  ex isten c ia , y  a la  co n d ic ió n  p len a  de libertad para dar form a a la  v id a  

del p u eb lo  shuar. A h í em erge lo  shuar, co m o  una p o lítica  sa lvaje, contra tod a  form a de  

co lo n iza c ió n . Q ue sin  em bargo está  en  perm anente a sed io  por la  ló g ic a  del E stad o  y  el capital, 

que co m o  v erem o s adopta varias características, que van  d esd e la  cr im in a lización , el 

am edrentam iento, la  co erción , la  persu asión  y  la  v io le n c ia  directa.

E s q u izás en  este  relato, fud ad o  en  el an tagon ism o  al p royecto  cap ita lista  m inero, que  

se  ha d esp leg a d o  durante prácticam ente una década, don d e q u erem os dar cuenta, de la  m an o  de  

T apia, de un m o v im ien to  societa l, en  la  p ersp ectiva  de que sus form as cu lturales y  eco n ó m ica s, 

se  enfrentan in  toto , con  las fu erzas c iv iliza to r ia s  de la  m o d ern ización  capitalista , antes en  la  

ép o ca  n eo lib era l, ahora en  la  ép o ca  del n eo lib era lism o  in stiu cion a l.
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