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Introducción al Tema Central
¿Profundizar el extractivismo como 
estrategia para superarlo?

Denisse Rodríguez y Carlos Larrea

El petróleo ha constituido la columna vertebral de la economía ecuatoriana 
desde 1972, y su volatilidad ha afectado fuertemente sus ciclos socioeco-
nómicos, con períodos críticos como la crisis de 1999 y la actual, y fases 

de bonanza en los años 1970s y a principios del siglo XXI (2005-2014). Sin em-
bargo, el petróleo dejará de ser el motor de la economía y un recurso estratégico 
de negociación en la próxima década. Las reservas remanentes de petróleo en el 
Ecuador, estimadas en 1.600 millones de barriles por British Petroleum, permi-
tirán la extracción, al ritmo actual, por solo 7,4 años más (BP, 2021). Al cabo de 
casi medio siglo de explotación petrolera, las expectativas iniciales de que el Ecua-
dor podría finalmente alcanzar el bienestar social con la ayuda del petróleo no se 
han cumplido. El país sigue afectado por una economía mínimamente diversi-
ficada y fuertemente endeudada, mientras que la población continúa sufriendo 
masivamente de problemas como la pobreza, la exclusión social y el subempleo, 
además de un sistema de salud fuertemente deficiente frente a la crisis sanitaria del 
COVID-19; sin olvidar los impactos ambientales severos, sobre todo en la Ama-
zonía. Aún más, desde 2014, la situación del país se ha deteriorado seriamente 
como consecuencia de la caída de los precios del petróleo y otras materias primas 
y alimentos, acentuando la vulnerabilidad económica y social.

A pesar de ello, la estrategia del Estado ecuatoriano continúa siendo la de 
“profundizar el extractivismo ahora, para superarlo después”. Cuestionamos esta 
estrategia dado que, de acuerdo con la teoría de la maldición de los recursos o de la 
abundancia (Acosta, 2009), los obstáculos para que las economías extractivistas 
diversifiquen su economía y mejoren el nivel de vida para la mayoría de la pobla-
ción de una manera sostenible, son estructurales y difíciles de superar, como lo 
demuestra Carlos Larrea en este dossier.

Adicionalmente, es inherentemente contradictorio fundamentar una estrategia 
de desarrollo de largo plazo en la explotación de recursos no renovables, y en este 
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caso, simplemente reemplazar un recurso por otro. El extractivismo basado en la 
minería a gran escala, presenta condiciones adversas similares a las de la extracción 
petrolera, sin potencial de ofrecer soluciones para los problemas estructurales del 
Ecuador. Los precios de las materias primas en el corto y mediano plazo son suma-
mente inestables, las reservas remanentes de petróleo del país son limitadas y las ex-
pectativas de sustituir los ingresos fiscales petroleros mediante la futura expansión 
de la minería a gran escala, son ilusorias. El potencial minero del país es limitado 
como lo evidencia el análisis de William Sacher en este dossier. Finalmente, la pro-
fundización del extractivismo como estrategia transitoria, ignora también nuestra 
historia ecológica (Larrea, 2006). Los impactos de las actividades extractivas en la 
Amazonía y otras regiones afectadas son altos y frecuentemente irreversibles.

En cuanto a los orígenes de la estrategia extractivista impulsada por el Estado 
ecuatoriano, esta se delineó con claridad a partir del 2009 y se profundizó desde el 
2013. Se evidenció claramente en políticas para la ampliación de la extracción de 
petróleo, la negociación de varios proyectos de megaminería con empresas trans-
nacionales y la promoción de políticas agrarias favorables a la expansión de mono-
cultivos industriales de palma aceitera, caña y plantaciones forestales sobre bosques 
tropicales húmedos y territorios campesinos, indígenas y afroecuatorianos (Martí-
nez, 2014; Lasso, 2019). Las políticas petroleras incluyeron el desarrollo de nuevos 
campos en el centro/sur de la Amazonia (XI Ronda Petrolera) y, dentro del Parque 
Nacional Yasuní (Bloques ITT y 31), así como la recuperación secundaria y tercia-
ria en campos maduros. Por otro lado, la minería a gran escala, presentada como 
nueva alternativa, se inicia en la década de los noventa. Más que por el potencial 
minero del Ecuador, el interés en este sector surge por la imperiosa necesidad de 
pensar en un Ecuador post-petrolero y la transitoria coyuntura global favorable al 
sector en años anteriores, con un alza considerable de la demanda global en mine-
rales y el consiguiente incremento de los precios. La identificación de este poten-
cial surge también como resultado de la creación de condiciones atractivas para la 
inversión transnacional minera, dado que el país siguió las tendencias regionales y 
globales de adecuación progresiva de un marco legal e institucional interno favora-
ble a dichos capitales. En retrospectiva, todos los gobiernos que se sucedieron en el 
poder, ya sea con proyectos políticos neoliberales, con enfoques nacional-desarro-
llistas o progresistas, promovieron activamente la inversión transnacional en el sec-
tor de la minería a gran escala, que preferimos llamar megaminería (Sacher, 2017).

Fundamentando nuestra crítica, los artículos de Carlos Larrea y William Sa-
cher en este número, presentan un análisis crítico de la trayectoria del desarrollo 
actual en el Ecuador, basada en el extractivismo petrolero y en la propuesta de 
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sustituirlo con la megaminería. La evidencia discutida, demuestra que como eje 
de la economía ecuatoriana las rentas petroleras han sido incapaces de garantizar 
un desarrollo económico y social estable, impidiendo la diversificación productiva 
y reforzando la configuración de un Estado rentista. Igualmente, la apuesta por 
la intensificación de la minería para sustituir a las rentas petroleras en declive, 
presenta varias limitantes una vez que se considera su verdadero costo, después de 
restar de los ingresos fiscales anticipados los costos, gastos y pérdidas reales de la 
megaminería y considerando sus numerosos impactos socio-ecológicos, no tradu-
cibles en términos monetarios.

¿Entonces, deseamos y podemos apostar a más de lo mismo?

Miriam Lang, Fernando Larrea y Denisse Rodríguez en este dossier, resaltan 
la importancia de una comprensión histórica del extractivismo, identificado una 
estructura de poder, resultante de un proceso de configuración productiva alre-
dedor de un patrón de acumulación y reproducción del capital específico. Apostar 
a una continuación de dicho proyecto, resulta problemático si consideramos el 
alto consumo de “elementos naturales no reproducibles”, en que se fundamenta 
(Giarraca y Teubal, 2013: 23-24), los limitados beneficios económicos y sociales 
que ofrece, y su indiferencia hacia otras formas de relacionamiento entre la so-
ciedad y la naturaleza.

Insistir en la propuesta de “salir del extractivismo con más extractivismo” para 
asegurar el bienestar de los ecuatorianos y una coherente organización de la eco-
nomía, por lo tanto, no es una opción factible, lógica, ni deseable. Primero, en 
el afán de sostener la vida en la tierra, la preservación de la extraordinaria biodi-
versidad del país debe tener prioridad en un contexto de acelerada extinción de 
especies a escala global, como la que vivimos (Barnosky et al., 2012). Segundo, los 
límites de las reservas de petróleo existentes en el Ecuador y su baja calidad, impi-
den que la explotación de petróleo pueda ser una solución más allá del inmedia-
tismo, como argumenta Carlos Larrea en este número; mucho más, si pensamos 
en el potencial costo ecológico que su implementación supone (Lessman et al., 
2018). Tercero, la dinámica mundial apunta a salir del uso de combustibles fósiles 
en respuesta a los desastres climáticos cada vez más acentuados, y el Ecuador, que 
en el pasado sorprendió al mundo mostrando que un país pequeño es capaz de 
proponer grandes transformaciones en el campo socio-ecológico -como la inicia-
tiva Yasuní ITT y el reconocimiento de los derechos de la naturaleza-, no puede y 
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no debe ir a contracorriente. Finalmente, esta receta extractivista ya fue ensayada 
durante la llamada “Revolución Ciudadana”, llevando a una profundización de la 
conflictividad social en las zonas actual y potencialmente afectadas (Sacher, 2017) 
y, dada la intensificación de la devastación ambiental, limitando el florecimiento 
de alternativas en estos mismos territorios.

El Ecuador posee en realidad un enorme potencial para superar el extracti-
vismo, basado principalmente en su biodiversidad y riqueza cultural. A pesar de 
los obstáculos estructurales y políticos, contamos con las condiciones propicias 
para romper el patrón extractivista y pensar en originales y holísticas estrategias 
de transición hacia una sociedad post-petrolera. Requerimos iniciar con la iden-
tificación, selección y promoción de los sectores clave de la economía, entendida 
en un sentido amplio, que requieran mano de obra intensiva, mantengan enca-
denamientos internos, sean realmente sustentables y que incluyan actividades de 
reproducción de la vida, reconocidas como economías legítimas (Gibson-Graham 
y Dombroski, 2006). Debemos también reconocer la importancia de promover la 
equidad como principio fundamental. La redistribución social debe complemen-
tar las políticas económicas y ambientales, incluyendo la redistribución de la tierra 
y el acceso al agua en beneficio de los campesinos, las comunidades indígenas y 
pequeños propietarios. Y, sobre todo, hay que reconocer que la transformación 
deberá incluir a la sociedad en su conjunto y sus interdependencias con la natu-
raleza y la economía.

¿Hacia qué horizontes societales nos dirigimos?

A pesar de que el uso polivalente o ambiguo del término sustentabilidad ha lle-
vado a la progresiva pérdida de su significado, lo revalorizamos como paradigma 
transformador en las relaciones sociedad-economía-naturaleza, capaz de inspirar 
nociones holísticas de bienestar que reconozcan la interdependencia del bienestar 
humano y la preservación del equilibrio de los complejos sistemas socio-ecológi-
cos que hacen posible la vida, honrando su valor intrínseco. Nos distanciamos de 
visiones antropocéntricas que conciben a la naturaleza como un mero instrumen-
to del bienestar humano, las que no toman en cuenta otros posibles lenguajes de 
valoración, provenientes de otras epistemologías (Martínez-Alier, 2001), ni los 
derechos de la naturaleza constitucionalizados en 2008 en el Ecuador.

En consecuencia, apostamos a la construcción de una sociedad sustentable, 
alineada a la noción “superfuerte” de sustentabilidad (Gudynas, 2009), basada 
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en relaciones de reciprocidad, no de explotación de la naturaleza. Y, para avanzar 
hacia este horizonte societal, es ineludible cuestionar la idea de una expansión 
ilimitada del metabolismo social y privilegiar actividades productivas que res-
peten los límites de nuestros socio-ecosistemas y que promuevan una econo-
mía de bajo carbono. Requerimos igualmente, considerar seriamente ontologías 
diversas, basadas en otras formas de relacionamiento sociedad-naturaleza, de 
comprender y habitar el mundo. Finalmente, es imprescindible reconocer que 
transiciones sustentables se encuentran dentro de la esfera de lo político; en 
este sentido, el artículo de Miriam Lang, discute la integración de estrategias de 
transformación del Estado a la transformación ecosocial propuesta, de manera 
que la nueva o reformada institucionalidad emergente, sea capaz de habilitar y 
proteger los cambios requeridos.

El artículo presentado por Forero, Larrea F., Lang y Rodríguez, sintetizan 
nuestra contribución al debate para la configuración de horizontes alternativos, 
ineludiblemente post-capitalistas, decoloniales y feministas, tendientes a una 
reorganización y diversificación de la economía, bajo principios interculturales 
de equidad y sustentabilidad superfuerte. Ejemplificando la viabilidad de estas 
opciones, Fernando Larrea en este número, propone y demuestra que apostar 
a una transición agroecológica y a la soberanía alimentaria, ofrece ya una vía de 
transformación alternativa al capitalismo agrario, capaz de revalorizar el trabajo 
campesino, restaurar los agroecosistemas, combatir la crisis climática y revertir las 
tendencias no sustentables en los patrones alimentarios.
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