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Yasuní National Park, located in the Ecuadorian Amazon, is one of the most impor-
tant protected areas in the country. Biodiversity and indigenous settlement of the 
Waorani ethnic group represent a significant heritage value in the park. The study 
analyzes the experience of two human groups: Tagaeris and Taromenanes, from the 
Waoranis, because of the pressure on their lands of extraction activities, rubber and 
oil. It was addressed as documentary research supported by bibliographic consul-
tations and fieldwork. The results demonstrate situations that violate Aboriginal 
integrity and its space, including pollution, jungle fragmentation and transculturiza-
tion. It is concluded that It is necessary to apply strategies to ensure the permanence 
in their lands and avoid the extermination of these ethnic groups in a territory that is 
in fact and entitled to them.
KEYWORDS: Waorani; transculturization; extractive activities; Yasuní; Amazonia.

El Parque Nacional Yasuní, localizado en la Amazonia ecuatoriana, es una de las 
áreas protegidas más importantes del país por su biodiversidad y porque allí viven 
indígenas de la etnia Waorani, la cual conforma un significativo valor patrimonial. 
El objetivo del trabajo consistió en analizar la situación que han vivido dos grupos 
humanos: Tagaeris y Taromenanes, desprendidos de los Waorani a raíz de la presión 
que sobre sus tierras han ejercido las actividades extractivas, caucho primero, y pe-
tróleo después. Se abordó como una investigación documental apoyada en consultas 
bibliográficas y trabajos de campo. Los resultados demuestran situaciones que aten-
tan contra la integridad aborigen y su espacio, entre ellas la contaminación, fragmen-
tación de la selva y transculturización. Se concluye que es necesario implementar 
estrategias para garantizar la permanencia y evitar el exterminio de estas etnias en 
un territorio que de hecho y derecho les corresponde.
PALABRAS CLAVE: Waorani; transculturización; actividades extractivas; Yasuní; 
Amazonia.
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1. Introducción
La región oriental del Ecuador forma parte de la 
Amazonía, espacio en el que se localiza la selva 
húmeda tropical más extensa de la Tierra, carac-
terizada por un clima húmedo tropical con altos 
valores de precipitación distribuidos a lo largo de 
todo al año (FIGURA 1). En esta región, conformada 
por buena parte de la geografía de Bolivia, Brasil, 
Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Ve-
nezuela, así como también de la Guyana Francesa 
(García, 2007), se han asentado desde tiempos 
remotos diferentes grupos aborígenes.

El caso fue diferente con los grupos Tagaeri 
y Taromenane, pues estos en franca resistencia 
decidieron alejarse a lo más intricado de la selva 
para evitar el contacto y conservar su acervo 
cultural que, según Plaza (2018), tiene una impor-
tancia insuperable, por cuanto, entre ellos podría 
haber datos únicos sobre la mitología e historia 
amazónica precolombina y posterior.

Los primeros ingresos del hombre moderno 
en el Yasuní se asociaron con la explotación del 
caucho a mediados del siglo XIX (Tamaríz, 2017; 
Calderón, 2018). No obstante, fue a partir del año 

FIGURA 1. Diagrama que muestra el comportamiento de la temperatura y los registros de precipitación 
a lo largo del año en la ciudad Francisco de Orellana, muy próxima al Parque Nacional Yasuní.

FUENTE: CLIMATE-DATA.ORG

1950 cuando el Instituto Lingüístico de Verano (SIL), 
ente encargado de estudiar las diferentes lenguas de 
las culturas indígenas en países latinoamericanos, 
incursiona abiertamente en esta selva, provocando 
una reducción de manera agresiva en los diferentes 
clanes que conforman esta comunidad, convirtién-
dola en una forma de protectorado y dejando el 
territorio libre para que la empresa Texaco iniciara 
la exploración y posterior explotación petrolera en 
suelo aborigen (Bravo, 2005). 

La situación se tornó más complicada en la 
década de 1980, al iniciarse una nueva apertura 
petrolera que significó una mayor intervención 
de las tierras del actual Yasuní, de tal manera que 
los territorios del Parque Nacional, y en general, 
aquellos habitados por los Wuaorani se fragmen-
taron y fueron entregados a modo de concesión 
a las empresas exploradoras y explotadores del 
crudo. Como consecuencia, surge de forma casi 
inmediata evidentes problemas de orden ambiental, 
social y cultural, dejando allanado el camino para 
que otros actores penetraran la selva, entre ellos 
colonos, empresas madereras y turísticas, así como 
organizaciones de conservación (Bravo, 2005). 
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Producto de ese movimiento incursionista en 
la selva, se desprende de los principales pueblos 
indígenas, básicamente de los Wuaorani, dos 
grupos de aborígenes conocidos posteriormente 
como Tagaeris y Taromenanes, quienes empren-
dieron la huida por el rechazo voluntario de ser 
contactados por los que algunos autores deno-
minan el hombre blanco (Cevallos Vivar, 2015). 
En comunidades visitadas por los autores de 
este trabajo en el Parque Nacional Yasuní, se nos 
dijo que en 1969, una petrolera en medio de sus 
operaciones de sobrevuelo avistó muy de cerca 
un grupo Wuaorani, haciéndolos correr en contra 
de su voluntad hasta comunidades plenamente 
contraladas por la empresa.

Esta situación, como era de esperar, despertó 
la reacción de determinadas organizaciones, una 
de ellas fue el Movimiento Nacional Campesino 
e Indígena, el que se pronunció de manera con-
tundente, exigiendo el retiro del referido Instituto 
(SIL), argumentando que había causado daños 
tremendos en varias comunidades indígenas, no 
sólo de la selva, sino también de otras partes de 
la geografía ecuatoriana.

En el contexto descrito, este trabajo tuvo como 
objetivo analizar desde el punto de vista cronoló-
gico la realidad que han vivido estos aborígenes, 
fundamentalmente como consecuencia de la 
incursión de la industria petrolera en esta región 
de la geografía ecuatoriana. 

Finalmente, es prudente señalar la imperan-
te necesidad que el Estado, en común acuerdo 
con la sociedad, diseñe estrategias que pueden 
implementarse para hacer de la selva de Yasuní 
un espacio en el que impere el respeto por la 
naturaleza y, especialmente, por los pueblos y 
nacionalidades indígenas, cuyos derechos están 
amparados en la Constitución del Ecuador (2008: 
26), concretamente en el artículo 57, numeral 21, 
que textualmente describe: “Los territorios de los 
pueblos en aislamiento voluntario son de posesión 

ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará 
vedada todo tipo de actividad extractiva. El Estado 
adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer 
respetar su autodeterminación y voluntad de perma-
necer en aislamiento, y precautelar la observancia de 
sus derechos. La violación de estos derechos constituirá 
delito de etnocidio, que será tipificado por la ley”.

2. La explotación de caucho 
 y petróleo en el Ecuador
2.1 El caucho
Calderón (2018) señala que la región fronteriza que 
comprende la cuenca media del río Putumayo y 
los ríos San Miguel y Aguarico, actualmente forma 
parte de la jurisdicción de los departamentos del 
Putumayo y el Amazonas en Colombia, y la pro-
vincia de Sucumbíos en Ecuador. En esta región 
(geografía ecuatoriana), la extracción del caucho 
ocurre desde mediados del XIX y hasta principios 
del siglo XX.

En Ecuador, los primeros caucheros se asen-
taron alrededor de 1860 en la región amazónica, 
específicamente en la desembocadura del río 
Curaray, el Napo medio y el río Tiputini (Gamarra, 
1996). Desde allí se inicia la recolección de caucho 
y su exportación por vía fluvial hasta el puerto de 
Iquitos, en Perú; fue así como a partir de 1870, en 
la economía de la selva comenzó la proliferación 
de nuevos frentes extractivos y productivos alre-
dedor de los recursos gomeros (Gamarra, 1996), 
especialmente a la extracción de látex de especies 
de árboles comúnmente denominada caucho, 
(Castillo Ulei y Hevea Guayanensis o Andiniensis).

La explotación del caucho le abrió las puertas 
a la incursión de colonos mestizos en esta parte 
de la selva, y con ellos los tratos crueles a la po-
blación indígena; en algunos casos esta situación 
condujo a la casi desaparición de varios pueblos, 
entre ellos los Záparas, que se vieron reducidos 
en buena cifra (Torres Dávila y Falceri, 2017).
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Algunas prácticas realizadas en la región ama-
zónica, en medio de la explotación gomera, no solo 
de Ecuador, sino también del Perú, fueron muy 
agresivas, p. ej., Espinosa (2016) hace mención a 
las correrías, a las que describe como asaltos ar-
mados a lo largo de los ríos, cuyo fin era capturar 
indígenas de diferentes edades, muchos de los 
cuales morían o caían heridos, quedando a salvo 
únicamente aquellos que lograban escapar. De 
esta manera, pudiera decirse que comienza en 
Yasuní la intromisión de nuevas estrategias de 
sometimiento a los grupos indígenas que habitan 
ese territorio.

1.2 El petróleo
En el año 1924 se descubrió el primer pozo petrolero 
en el Ecuador, específicamente en la provincia 
de Santa Elena. Desde ese entonces y hasta me-
diados del siglo XX la producción fue baja y los 
yacimientos de aquella provincia se declaraban 
casi agotados (Salvatierra Sánchez, 2018).

En la década de los años 60 del siglo XX, el 
Estado otorga concesiones por 5 millones de 

hectáreas en el nororiente ecuatoriano a un grupo 
de empresas, entre ellas Texaco, la que encontró 
los primeros pozos comerciales en la Amazonía 
e inició con una producción de 2.640 barriles por 
día (Salvatierra Sánchez, 2018). 

El descubrimiento de hidrocarburos en esa re-
gión impulsa el interés de otras empresas foráneas 
a las que el gobierno entregó más de 4 millones de 
hectáreas para explorar y explotar el crudo, con 
lo cual, el territorio indígena se abre a la entrada 
de un nuevo esquema económico (Bonilla et al., 
2016), y da pasó a la incursión del hombre forá-
neo; de manera que, a decir de Andrade (2001), 
estos nuevos espacios y vínculos representaron 
para los aborígenes una importante presión que 
conlleva a nuevas amenazas por parte de agentes 
externos que rompen con el manejo ancestral 
de su territorio (FIGURA 2), y como era de esperar, 
toda explotación de minerales genera impactos 
ambientales que afectan la salud de la población 
y su calidad de vida (Valladares et al., 2018).

En síntesis, el inicio de las actividades petro-
leras, según señalan Cevallos y Cevallos, (2018), 

 

FIGURA 2. Vista de un campo petrolero en el Parque Nacional Yasuní, Ecuador.
FUENTE: FOTOGRAFÍA DE MAURO BURZIO. CORTESÍA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE FRANCISCO DE ORELLANA. TOMADA DE MENDOZA, (2009)
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provocó fuertes oleadas migratorias constituidas 
por empleados de las empresas, misioneros, cam-
pesinos y otros migrantes de la región andina y de 
la costa ecuatoriana, los cuales llegaron a instalarse 
en Yasuní atraídos por los ingresos provenientes 
del petróleo, así como por las promesas de mo-
dernismo asociadas a esta labor.

3. El Parque Nacional Yasuní: 
 morada de los pueblos
 indígenas en aislamiento
 voluntario
El Parque Nacional Yasuní está ubicado en la 
Amazonía ecuatoriana (FIGURA 3); fue declarado 
mediante Acuerdo Interministerial Nº 0322 del 26 
de julio de 1979, publicado en el Registro Oficial 
Nº 69 de 20 de noviembre de 1979. Su extensión 
original era de 679.730 hectáreas, territorio que 
fue modificado a 982.000 hectáreas en la década 
de los noventa (Mendoza, 2009). 

Esta área protegida se caracteriza por su alta 
biodiversidad y ha sido considerado por diversos 
autores (Montilla y Guzmán, 2018; Cajamarca et 
al., 2019) como el lugar de más biodiversidad del 
mundo. Así mismo, Larrea Maldonado (2017) se-
ñala que alberga además a los dos únicos pueblos 
en aislamiento voluntario en el país (Tagaeri y 
Taromenane), y que su gran tamaño y estado de 
conservación pueden articular una estrategia regio-
nal integrada de conservación de la biodiversidad 
y los beneficios ecosistémicos de la Amazonía.

Cevallos y Cevallos (2018) agregan que, desde la 
década de los años 70 del pasado siglo XX, las tierras 
que hoy forman parte de Yasuní comienzan a ser 
explotadas por diversas empresas petroleras, tanto 
nacionales como extranjeras, en consecuencia, ya 
al inicio de los ochenta surgen cuestionamientos 
de diversas organizaciones indígenas y ecologistas, 
debido a los terribles efectos sociales y medioam-
bientales, derivados de la expansión de la frontera 
petrolera y de recolonización en la región.

FIGURA 3. Ubicación geográfica del Parque Nacional Yasuní.
FUENTE: MINISTERIO DEL AMBIENTE DE ECUADOR (S/F)
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Producto de esa postura y de tales cuestiona-
mientos se incorpora en la Constitución Nacional 
del Ecuador (2008) algunos artículos orientados 
a la preservación de la naturaleza y consagran el 
derecho del buen vivir, así como la regulación de 
la explotación petrolera con tecnologías limpias 
en el Parque Nacional Yasuní; lo propio se hace 
en la Ley de Gestión Ambiental, referente a la 
aplicación del principio de utilización de tecno-
logías alternativas, ambientalmente sustentables 
(Mora Mier, 2017).

4. La zona intangible Tagaeri-
 Taromenane: dos pueblos 
 indígenas en aislamiento
 voluntario
Con el descubrimiento y la posterior explotación 
del petróleo en Ecuador alrededor del año 1970, las 
empresas petroleras se constituyen en el elemento 

dinamizador de la economía nacional y, al mismo 
tiempo, afirma Trujillo (2018), en el eje integrador 
espacial con una visión de progreso, manejo de 
la naturaleza y ocupación territorial. La promesa 
de desarrollo, agrega el precitado autor, llegó a 
las tierras del Yasuní junto a la construcción de 
un complejo sistema de vías, articuladas a una 
creciente industria petrolera que transformó la 
geografía de la selva. 

En ese contexto, la imposición de las fronteras 
extractivas por parte del Estado ecuatoriano se 
entienden como mecanismo de creación de la 
zona intangible (FIGURA 4), la cual se materializa a 
través de la creación de mapas de relocalización, 
aislamiento y circunscripción de los pueblos 
indígenas Tagaeri-Taromenane, fortaleciendo la 
creación de la alteridad y la consolidación  de los 
procesos de colonialismo interno que han dado 
paso a que los referidos indígenas sean desplazados 
de sus territorios, declarados como inexistentes 

FIGURA 4. Ubicación de la zona intangible Tagaeri-Taromenane en el Parque Nacional Yasuní.
FUENTE: MINISTERIO DEL AMBIENTE DE ECUADOR (S/F)
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(González Casanova, 2007), e incluso acorralados 
por esas políticas de Estado.

El cerco impuesto con la creación de la zona 
intangible y la presión ejercida sobre los aborí-
genes en aislamiento voluntario ha traído entre 
sus consecuencias enfrentamientos violentos a lo 
interno de la selva; fue así como dos familias de 
estos pueblos indígenas: Tagueiri y Taromenane, 
protagonizaron dos enfrentamientos violentos 
entre los años 2003 y 2013, resultando masacrados 
por guerreros de familias enemigas Waorani más 
de 50 miembros (Trujillo, 2018), no siendo estos 
los únicos acontecimientos hostiles reportados 
hasta la fecha, pues la literatura señala además, 
la ocurrencia de enfrentamientos intragrupales 
en una serie de episodios de muertes y vengan-
zas que han configurado una compleja geografía 
bélica entre Waorani e indígenas en aislamiento 
voluntario (Trujillo, 2006; 2017).

En ese mismo orden de ideas, Aguirre (2016: 
158) manifiesta que: “En el 2003, una incursión de 
los wao a una casa en el Cononaco acabó con una 
veintena de personas. La muerte se dio, de acuerdo a 
lo que pude recoger en esa ocasión, porque la mujer 
de Carlos Omene lloraba. Estaba triste por su esposo 
muerto diez años antes y clamaba aún, venganza. Los 
madereros que buscaban cedro y talaban ilegalmente 
el bosque, aprovecharon la llamada de la venganza y, 
se dice, apoyaron a los wao con combustible y armas 
para acabar con los tagaeri. Los wao fueron a matar, 
cortaron la cabeza a un hombre, lancearon mujeres y 
niños y los pincharon como a los monos”. 

El mismo Aguirre (2016: 158) agrega que: “…
en el 2005 los “ocultados”, como preferimos llamar-
los (aunque les dicen aislados o “no contactados”), 
mataron a un hombre. En el 2006, a otro. En el 2008 
a otro más. Tres trabajadores de la madera, muertos 
(España, Castellanos, Angulo) y uno herido (Moreira). 
En el 2009 fueron contra una familia campesina en 
una vía colona (mataron a una mujer y dos hijos y se 
llevaron a un bebé al que devolvieron más tarde). En 

el 2013 mataron al matrimonio Ompure y Buganey, 
dos ancianos de la comunidad de Yarentaro, y pocos 
días más tarde, la familia de Ompure fue a vengar 
esas muertes, a la usanza cultural de ellos, matando 
a no sabemos cuántos, pese a que se advirtió en el 
2013, como se advierte hoy, que, de no intervenir las 
autoridades, va a haber otra y otra más.”

En medio de los escenarios de violencia en la 
selva de Yasuní, resulta emblemático el caso de 
Monseñor Labaka, quien en un primer esfuerzo 
por contactar a los Tagaeri y salvaguardar su acervo 
cultural, pierde la vida en julio de 1987 perforado 
por las lanzas de aquellos aborígenes. La intención 
de Monseñor era también mediar en un conflicto 
entre intereses petroleros y los derechos de un 
grupo indígena oculto en la parte oriental de las 
selvas ecuatorianas. 

Monseñor Labaka, quien había llegado en 1953 
a tierras ecuatorianas procedente de España, su 
país natal, tiene como primer destino la parro-
quia de Pifo en la provincia de Pichincha, donde 
gracias a su gestión se logró la construcción de 
la casa parroquial, los salones de servicio y una 
escuela, entre otras (Tanguila Vargas, 2019). Des-
pués de estar en otros lugares de Ecuador llega a la 
región selvática a prestar sus servicios pastorales, 
asumiendo como misionero en la zona petrolera 
en el año 1971 y más tarde, en 1976 se encarga de 
la Pastoral de los Wuaorani.

Monseñor Labaka, añade Tanguila Vargas 
(2019), preocupado por difundir la problemática 
de las culturas indígenas del Oriente ecuatoriano 
crea en el año 1965 el Centro de Investigaciones 
Culturales de la Amazonía Ecuatoriana (CICAME), 
el cual se encargaría de recoger información 
de las investigaciones desarrolladas en torno a 
la relación de las empresas petroleras con los 
indígenas. Así mismo, este pastor de la iglesia 
católica se entregaría por más de 25 años a los 
pueblos Wuaorani, aprendiendo su lengua y demás 
elementos culturales propios de estos aborígenes.
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Las acciones de Monseñor Labaka procuraban 
mediar entre el Estado y las empresas petroleras 
para la protección de los pueblos aborígenes; en 
consecuencia, propuso una moratoria petrolera 
y demandó al Estado la legalización de las tierras 
ancestrales de los grupos indígenas. No obstan-
te, refiere Tanguila Vargas (2019), el Estado dio 
su apoyo a la campaña petrolera del consorcio 
Elf-Braspetro-Britoil, de forma tal que esa deci-
sión se constituyó en un hecho de provocación 
para generar más violencia entre los pobladores 
indígenas de Yasuní.

Hoy día, transcurridos varios años de aquellos 
acontecimientos, Yasuní sigue siendo espacio de 
conflictos entre los mismos grupos aborígenes 
y extraños. Allí la actividad petrolera continua 
y avanza en medio de escenarios hostiles entre 
pobladores que apoyan la actividad petrolera y 
grupos que la rechazan en defensa de un territorio 
que les pertenece ancestralmente.

Por todo ello, puede señalarse que la salva-
guarda de los grupos indígenas no contactados o 
en aislamiento voluntario es todavía una deuda 
que el Estado ecuatoriano, como garante de los 
derechos humanos, tiene pendiente.

5. Conclusiones
El Yasuní es un espacio geográfico en conflicto, 
aunque parezca contradictorio, producto de la 
disputa entre el Estado y la sociedad misma, es-
pecialmente porque hasta ahora no se le ha reco-
nocido plenamente a los aborígenes el derecho 
que tienen sobre su tierra, de manera que son 
evidentes las desigualdades que a estos le asisten.

La zona intangible donde habitan los pue-
blos indígenas en aislamiento voluntario no ha 
alcanzado la paz, al contrario, sigue en estado de 
amenaza debido al dinamismo y avance progresivo 
de la frontera petrolera y por el incremento de 
actividades turísticas y madereras en diferentes 
lugares de la selva.

Los episodios de violencia entre grupos aborí-
genes y colonos en el seno de Yasuní han dejado 
muertes en distintas ocasiones, y pareciera, por 
la inacción de las autoridades, que este fenómeno 
continuará por un tiempo no determinado.

El estado en el que se encuentra actualmente 
los pueblos indígenas en aislamiento voluntario 
resulta complicado, particularmente por la presión 
que de forma constante ejercen diferentes frentes: 
Petroleras, madereros y colonos, así como de las 
actividades que realizan otros grupos aborígenes 
de territorios cercanos a la zona intangible, como 
es el caso de los pueblos Waorani y Shuar. 
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