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IV ESPACIO, TERRITORIO. APROPIACION DEL ESPACIO Y DE LOS

RECURSOS

El Estado y los Siona del Cuyabeno.

En 1a re lac i on e nt re 1a d i riarn i ca del t.u ri smo ecologico y los

Siona del Cuyabeno intervienen varios factores que complejizan

dicha relacion. Por ejemplo se hallan presentes determinaciones

de tipo economico vinculadas a formas de desarrollo cuya base

e s ta dacla POl" las co r ri e nt.e s e.co Lo q i cae o r es.e rvac i cn i e t.as 0

conservacionistas que estipulan e influyen en el diseAo y

ap I Lc ac i on de p t'og r ama s de gobie r no con el fin de rne j o r a r e I

manejo aprovechamiento los recursos naturales.

En este caso, el turismo en areas protegidas como parte de un

modelo de desarrollo sostenible 81'1 81 Eeuado r i nco r po r a

determinaciones y reglamentos sobre uti1izacion de diehas areas.

En el casu de la reserva faunistica del Cuyabeno, se superponen

definiciones y reglamentaciones relativos a: un habitat 0

territorio indigena, un area de reserva 0 de reproducei6n

f auru s t i ca , un at'ea de turismo e co l oq i co y como pa r t e del

territorio nacional. Cada una de esas cuatro definiciones

comporta diferentes -y a veces contradictorios- intereses y usos

por parte de diferentes actores que intervienen en relaciones de

acuerdos 0 de conflictos.

La cuestion territorial 0 de habitat indigena en base al enfoque

historico presentado en el capitulo segundo nos penni te

aproximarnos a la relacion que los Siona del Cuyabeno guardan con

el medio en donde viven. A ello hay que agregar 1a constatacion

juridica que el Estado ecuatoriano otorga a los Siona al

"concecte rLes " una p a rte de I t e r ri torio del ecuadot', o r ec i sarnen t.e

bajo justif:i,cE:\ci6n h is t.o rica como o a r t.e de Lo s aspectos ref e r idos

.3. t.e r r it.or i os ind:f.genas. (1) Vale de c i r que 1.:3. ocuoac ion h Lst.o ri c a

del espacio geogr~fico en 10 que hayes 01 Cuyabeno y sus areas
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adyacentes por parte de los Siona, establece una de las bases par

la:c:; que e l Estado o t o r qa en usu t r-uc t.o de jure, un te r r i t.o r i o a

los Siana a fin de consolidar un espacio que 58 concebido como

Sou "riab i tat natu r a l " .

Si n ernba r'go, las adjudicacianes realizadas por el Estada

ecuatoriano r eve Lan C(')ITIO las Le ye s y po l Lt I cas re f e r e nte a

t.e ne noia de tt e r r a s dan a e n t.e nde r que "los indigenas de la

Amazonia deben cambia r su cu 1 tu ra )/ COtTv'S r t i r s e en oequef os

rJr'anjer'os 0 COlor'IOS" justamente p a ra acceder" ,2\1 usu r ruct.o de

tierras concedidas (Vickers 1989:261), puesto que la modalidad

de concesi6n de t.i e r r a s b a j o "p rop i.edad" colectiva f ue la que ~>e

puso en pr§ctica no s610 para los Siona del Cuyabeno sino tambi6n

para otros grupos indigenas de Amazonia no existiendo en estos

casos, la figura de propiedad privada de la tierra.

Si bien la comunidad Siona del Cuyabeno desde 1979 cuenta con una

concssi6n territorial de tipo colectivo, en 1994, la organizaci6n

Siona del Cuyabeno (ONISE). junto a la organizaci6n de Secoyas

completaron una linderaci6n que se halla dentro de la reserva

(655,781 ha). Esta lideraci6n cubre una superficie aproximada de

127,028 hect§reas (19.4% del total) destinadas y comprometidas

a protecci6n de r'BCUt'S;OS nat.u r a l e s en a cu e rdo can e I INEF('iN ..

Dentr'o de esta a r e a Li ride rada s e hallan aderni~s las 744 ha.

destinadas a1 sitio comunal Siona de Puerto Bolivar (0.11% del

total, vet" map a anexo ) . Pa ra la validaci6n de es t e acue r do 58

r e cu r r e t.amb i e n al justificativo de habi tat indigena de tipo

En este sentido los Siona se acogen la

reglam8ntaci6n aplicada a la Reserva de Producci6n Faunistica y

a ser participes del manejo apropiado de los recursos bajo un

Plan de Manejo de la Reserva.(2)

El Estado impone par media de INEFAN un conjunto de reglamentos

sobre uso y manejo de recursos a los Siona que son los limitss

p8rrnitido~~; de usur ruct.o de r ecu r s os del bO~:;(1Ue can 10 cual
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e s t ab Lec.e su s e nti do de s obe ra ru e y "p r oo i eoad " nac i ona I del

te r r i t.o rio . La figu ra de "terri t o r i o arice s t r a I 0 hab i tat

E:u'''lcestt'al indigena" queda a s I supedi tada a La noci6n nac i o na l en

p r Lrne ra .i rrs t a nc i a y ala noc i on de "ar'ea de o r o t e cc i.o n " 0

R.eser"va de Pt'oclueci6n Fau nLst Lc a en segunda instaneia, arnbo s ,

instrumentos de consolidaci6n territorial nacional antes que' de

reconoeimiento territorial indigena.

La relaci6n Estado y Sionas en el marco del turismo eeo16gico

supone 1a existencia de conflictos que POI' ejemplo toman formas

culturales en las relaciones interetnicas entre blancos e

ir'ldigerws; a nivel econ6rrdco en las relaciones desiguales de

i nte r carnb i o , corit r-at.ac i.on de Olano de ob r a , etc. y a n i ve l

politico en Las relac:i.ones de poder mediatizadas POI" 10:3 s I st.emas

y aparatos juridicos establecidos POI' el Estado. Ello significa,

e n t r e o t ras cosas, una deb i l representaci6n de los t nt.e reses

indigenas POI" parte del Estado as! como una debil representaci6n

de ellos ante el Estado.(3) Sin embargo el Estado incorpora a los

indigenas a 103. sociedad nacional sin anular del todo su

existencia social y cultural, es decir, manteniendo su vigencia

en un contexto nacional.

Al incorporar a los indigenas del Cuyabeno, el Estado impone una

s.ue r t.e de reg1arnentaci6n del uso y acceso al t.e r ri t o r i o que "pone

3,1 s.e r-vi.c i o " de los Siona o a j o de t.e r minac i o ne s jud.dicas. [sa

reg1amentaci6n excluye a los Siona sobre el usufructo de ciertos

recur'so:;:; como e I pett-61eo y o t ras r Lcuez as del subsuelo que

corresponden 03.1 Estado. ?:l::)imismo t'eg1amenta el uso <r
J

aprovechamiento del recurso agua y de ciertas especies de fauna

y flora que deberan estar destinadas a manejo especial.

Consiguientemente la dinamica de asimilaci6n 0 incorporaci6n de

10::) indigenas a 1a sociedad nac i oriaI POt" med i o de acue rdos y

reglarnentaciones, 5upone una dindmica de modificaciones y

adecuaciones de 1'::-3,::3 PdUt,0\S cu Lt.u ra l e s de o r qa n iz ac io n territorial



indigena que comportan modelos de politicas estatales referidas

al territorio nacional y a los recursos naturales.

El establecimiento de modelos de desarrollo social y territorial

con base e n pollticas "ecologicas" de p r-es e r v a c i o n de a r e as

ob1igan tambi§n a una amplia y constante relacion entre grupos

Atnicos en un mismo espacio geografico 0 territorio nacional con

mayor errf as i s en t re b La nc o s , mestizos e indigena,s. Este mapa

social se encuent ra muy bien ejemp1 i f icado en e I Cuyabeno en

donde confluyen sujetos POl" medio de empresas petroleras,

programas de colonizacion, actividades de turismo, etc.

POI" otra parte, 10. linderaci6n de un Area en 1a reserva Cuyabeno,

11evada a cabo POl" los Siona tiene que vel" can la apropiacion y

uso del e spac t o en s e n t i do de u t i Li z ac i on y manejo dE3 los

recursos na,turales,(4) p e r o e s t.e uso y acceso a dicho espacio

tarnb ie n e s exp l o t ado po r agencias de tu rismo que "ve nden" el

paisaje a los cientos de turistas que ingresan al Cuyabeno.

Los Siona del Cuyabeno, el tu rismo, las agencias y 10. apropiaci6n

del espacio

En la d i narn i c a de relaciones que se dar'l en e I Cuyabeno en tanto

area de reserva y de turismo, entre los indigenas Siano. y las

agencias de turismo, se do. una apropiacion y usa del espacio POl"

parte de los actores que intervienen seg(in oos i b i Li dades jl

I'eglarnentaciones estatales. Unas de mayo r pode r como las agencia~;

de viaje que se apropian del espacio en tanto paisaje ofertable

POl" e I cual r ec i be n pago~> mcrie t.a ri o s , esto qu i e re de c i r que

mercantilizan el paisaje y tambien 10. imagen de los indigenas 0.1

ofertarlos como parte del paquete turistico.

Los indigenas que se articulan directamente can el turismo, tanto

p rop i eta ri oz de :,,;u~::; med i oe de trabajo como no p rop i e t a ri os ,

tambien realizan una forma de apropiaci6n del espacio a trav6s
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del conoc i mLe nto , 8xpet'iencia y d i narn i ca de t.r ab a j o . Por' o t r a

oa r te los indJ.genas que no Ln t.e rv i e ne n d i r ect.ame nt.e con el
,

turismo, practican una apropiaci6n espacial diferente mas

"tradicional".

La dinamica del turismo eco16gico en el Cuyabeno, apoyado POl' el

Estado y ejecutado POl' agencias de turismo asi como POl' indigenas

Siona dan lugar a la conformaci6n de espacios constituidos POl'

flujos de relaciones sociales desiguales y siempre cambiantes.

Los espacios como construcciones sociales se establecen en base

a t6rminos de relacionamiento social a nivel politico, econ6mico

o cultural. las caracteristicas que adquieren dichas relaciones

construyen, transforman 0 destruyen los espacios.

POt' otra parte 161 consolidaci6n de un habitat irnplica un co n ju nt.o

de re Lac iones socia1es 0 confonnaci6n se e s p a c i oss que s e e.j e cu tan

en un espacio geografico, imp1ica el uso y manejo que se hace de

6ste, de sus recursos naturales, y los significados que adquiere.

De este modo se constituye en un patrimonio de quienes habitan

en 61 y constituye una base de pertenencia a un 1ugar y a una

§tnia, un sentido social en base a va10res colectivos y pautas

de desarrollo cultural, mitico y cosmo16gico.

l~hora bien, la d i f e rerici a f undamen t.al e n t re 10::::; Siona y las

agencias de turismo respecto del area del Cuyabeno en la dinamica

del t.u ri smo e s p rec i s arne n te que los indigenCls oorrso Li dan un

habitat(~ mientras que las agencias se apropian del paisaje. En

este sentido el paisaje puede ser entendido como el conjunto de

ce rac t.e rLst.i cas fisico .... geogt··aficas, e s p a c i a Lea y de contenido que

tiene determinado sitio a lugar. Un paisaje de esta naturaleza

causa como efecto determinadas emociones que sirven, en el casu

del t u risrno eco16gico, p a ra of e r t.a r Lo 0 "venderlo" a pe r s o nass que

deseen disfl'utarlo 0 simplemente conocerlo.

El juego de apl'opiaci6n y uso del espacio establece, a nuestro
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entender, conflictos(~ que no son similares a los relacionados

a la ou e s ti o n territorial 0 de habitat, pue s 1';'-5 agsnci,s,~:; de

turismo para explotar el paisajs no requieren adjudicarss

t.e r ri t.o ri o s 0 habitats, sino espacios de libre acceso. Por el

contrario los Siona del Cuyabeno, articulados a las actividades

del tu ri smo se IT1UeVEm ent re La concepci6n del hab i ta t y La

explotaci6n del paisaje a la manera de las agencias.

No es posible afirrnar que los proyectos estatales de

territorializaci6n, sstablecimiento de jreas de reserva en donde

hay a habitantes indigenas, tengan explicitas razones para

corrve r ti r ;:::\ los incligenas en p a r te del p ai s a j e "vendible" a los

turistas. Lo cierto es que las agencias de turismo hacen uso de

1a irnagen de areas de r e s e rva e indigenas p a r a o t e rt a r sus

paquet e s de tu r i srno a los visi t.an t e s , La, combinaci6n ent re e I

cuyaberio y los Siona se oonv i.e r t.e de e s t e rnodo en un bien

ofertable por las agencias.

Baja el enfoque anterior, las agencias revelan limitaciones en

su capacidad de canalizar aspectos culturales indigenas a los

visi t.ant.es ss i mpl if icjndose su acti vidad a "mcs t r a r " cu 1 tu ras

indigenas, es decir, habitantes en el Cuyabeno. Por el contrario,

los indigenas 51 estan en capacidad de mostrar aspectos de su

cultura a visitantes, actividad que mjs bien se hal1a a cargo de

los guias indigenas quienes Lrnpa rt e n a los t.u r i s t as algunos

conocimientos y pautas de vida en 10. selva como parte del paquete

turistico. Aunque aqui no se ha profundizado en el tipo 0 tipos

de mensajes discu rsivos que p a rt e n de las agencias y de los

i nd i.9 enasha cia los t U r i 5 t a s cabe s e Pi a 1 a t' que e n e 1 con t act 0 'de 1

t.u r i s t a can su guia indigena fluye conocirniento que 8:3 mas

aprovschado por el visitante pues es quien busca la informaci6n

y 81 guia la provee.

En S~3e s ent.i.do , muy 0.1 cont ra r i o de concsbir a Lo s Siana del

Cuyabeno corno su jet.cs p a s Lvo s f rerit.e al t.u ri emo E'lco16gico 1"11,3.5



bien son bastante activos y aunque en desventaja participan y S8

incorporan a tal actividad desde las posibilidades que les son,
permitidas, asS por ejemplo el establecimiento de una empresa

familiar 0 c Lan ioa " para monopolizar el me rcado de servicios as

una respuesta bastante eflcaz frente a las demandas del

ecotu ri.smo . (7)

Sin emb.argo por sus limitadas posibilid.ades en cuanto a acceso

a capital, medios de comunicaci6n, tecnologia apropiada y a otro

tipo de calificaci6n profesional, los Siona del Cuyabeno

con t i nuan en situaci6n de subordinaci6n ante la d,genc1as de

turismo pero al mismo tiempo no debemos olvidar que entre ellos

se incorporan elementos de mayor diferenciaci6n social tanto al

interior de su comunidad como en relaci6n a sus vecinos

indigenas. AsS par ejemplo por efecto de la declaraci6n de ~rea

de reserva del habitat Siona a ellos les toc6 vivir en un ~rea

de de turismo eco16gico de modo que S8 generaron celos por parte

de otros indSgenas que piensan no gozar del privilegio que se

supone el Cuyabeno otorga a sus habitantes.

Pero el descontento de sus vecinos indigenas no implica mayores

conflictos a los Siona como aquellos que se gene ran al interior

de la comunidad del Cuyabeno. Sin duda el turismo eco16gico en

el Cuyabeno ha promovido monopolios Bcon6micos entre sus ~.

habi t.an t.e s , rnod i f i cae i 0 ne s en los pa t rones de con:::~urno ,

d iv e rs Lf Lca c Lo n e co n om i ca , d ep e rid B nc i a mercantil,

dese::.:stt'uctut'aci6ncultur',:3.1, competencia y ri va Lddsd , etc. (Little

19 9 ? E'Q01'tl07~ lQq~,')
~ '" ......... , ~• ..;,;,;;0 l\.' .L., \...... ". ......... ..

La apropiaci6n del eepaci o , del paisaje y las relaciones de poder

En cuarrto a las. r-eLaci o nes de poder hernos v is to que quienes

e j e r-ce n y establecen p autas de acc i.on en t o r no a I tu r i smo ,

genElt"alrnE:j("',te apoy adas s ob re ba:SEls econ6rnicas y po1iticas, son las

agenci.as de turismo can respa1do del Estado. En este caso la

'-,
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incorporaci6n de los indigenas 21.1 turismo es m&s bien d6bil, con

clesventajas mas

c amb i o cu 1 tu ra L,

que ventajas y con prOCBSOS de ace Le r ados, de

En ese sentido se da una sspecie de juego de poder expresado por

el ac.c e s o 21.1 uso del espacio y p o r ends a l t.e rr i t.o r i o , La

cuesti6n de poder, segOn Whitten (1984) atraviesa aspectos

relacionados a: Qui6n contro1a qu6, bajo qu6 circunstancias, con

,- . (8) -' b t b ' , ' dque co ns e cue nc r a s para ot r os , :::S:ln erno a r-qo .amo a.en coris i . era

que ha de inc1uirse 121 cuesti6n del poder como 121 capacidad de

responde r ,

A c1ichas j:negunt'::;ls es po s i b Le r essporide r cor-s i de r ando La s como

parte de las relaciones enmarcadas por el turismo, en donde el

Estado y las agencias controlan el flujo econ6rnico y socIal. a

trav6s de los visitantes que confluyen hacia el Cuyabeno que en

8~'3t8 CdSO 8:::; 81 e s ce nar i o do ride 58 p r oduce 0 "r'ealiza" La venta

de paisaje y de servicios. La normatividad juridica estatal y 121.

reglamentaci6n que son irnpuestas POl' el Estado y las agencias de

turisrno a los lndigenas imp1ica su condici6n de subordinados 211

capital mercantil.

Las condiciones de subordinaci6n de los indigenas corresponden

a aquellas impuestas par el turisrno eco16gico como el marco de

referencia combinado de conservacionismo y preservaci6n de 10.

riqueza paisajistica que pauta y reglamenta mediante c6digos de

coriducta , lEI, re lac i on tu r Lsrno c o n los r ecu rSCJS nat.u ra Le s y eI

territorio. Dicho de CJtro modo, las circunstancias de encuentro

bajCJ el discurso del ecoturismo implican asimismo 121 jerarquia

del Estado y las agencias de turismo.

E~:::;tas coridi ci ones pu e de n e s ta r ca racte ri.z adas po r : acceso a

t6cnicas de rnanejo y operaci6n de turismo internacional,

conocimientCJ y articulaci6n entre agencias del mundo. acceso a

tecnologia que permite 121. inforrnaci6n y r§pidas comunicaciones,



estructura juridico legal tanto en la apropiaci6n del territorio

y de los recursos naturales para su legitima disposici6n (es este,
0250 a cargo del Estado), y finalmente, de escasa capacidad par

pa rte de Lo s indigenas p a r a e qu i Lf.b r a r <:1 SU r avo r 103. gama de

aspectos seRalados.

En cuanto .s'\ las con~3ecueneias, la mas d i reot.a e::::, La subo r d i, naci6n

de los Siona de Puerto Bolivar' ala co r ri e nt.e del t.u r i srno

ecolc:.gieo, ape rt.u r a de ":::~u" hab itat , impedimento en oe r r a r s i

asi 10 desean, e1 espacio que consideran propio y la dependencia

que los mecanismos econ6micos crean sn el10s hacia la economia

del ecoturismo y tambi6n limitaci6n en 103. posibilidad de

"r-etirar s e " hac i.a o tro lugat' lejos de los visitantes pu e s t.o que

10, lindsraci6n de un espacio 1imita asimismo 10, posibi1idad de

sa lir de 61.

El caso del turismo en el Cuyabeno a la luz de otros estudios

llevados cabo en Zimbabwe y Sudafrica

El reeuerdo de los tiempos antiguos se halla presents cuando 10,

t i e rr a , a ho r a clelimitada POt' las f ro nt.e r ae de la r e s e r va , fue

libre de utilizarse asi como sus recursos, es decir libre acceso

a manejo de tie r ra s bajo la modal idad i ti ne r a n t e a g ra nde s

d i.s tanc i ae , Li o re acce::::;o ala. cace rLa y ala reoo Lecc i on de

frutos del bosque. Ahora, e1 convenio suscrito entre INEFAN y

ONISE-OISE limita las posibilidades de caza de especies

corrs i de radas en r i e s qo de ex ti nc i.cn asi como 1:,1 cultivo de

tierras mas alIa de la cota de 2000 metros desde las orillas del

Cuyabeno (vel'" mapa anexo).

[1 tipo de f rorrte r a s t.raz adas en e I Cuya,beno y los ef ect.os 0

impactos que tienen sobre las comunidades locales en relaci6n a

SU3 h§bitos no ss 3610 un fen6meno presents entre los Siona sino

ClUS a. marie ra de exp e rLe nc i a es algo que se ha repet ido en

experiencia3 de delimitaci6n de parques y area3 protegida.s en

59



Zimbabwe (McIvor 1994). Tanto en ese pais como en el Ecuador,

bajo esta ac t i v icad de c r e ac Lo n de f r on t e r ass se ei e rce un corrt r o I
~ ,

de tierras asi como de las riquezas naturales.

Las poblaciones locales de las ~reas de reserva -yen el caso

especifico del Cuyabeno- con la creaci6n de fronteras que

irnplican con t ro l sobre JO~3 r e cu rso s , expe ri men tan una doble

expropiaci6n, por un lade se limita el acceso a tierras y por

otro lado se limitan las posibilidades de caceria, por tanto las

posibilidades de sustento alimentario.(9) A partir de este tipo

de po Lft i c ae e s t ata Le s , las poblaciones af e c tade s de Zimbabwe han

generado percepciones y actitudes contrarias 811 turismo llegando

a considerar inclusive que S1 en las §reas protegidas no hubiera

animales antoncen tal vez no hubiera turismo, por 10 tanto las

t i e r ra s exp ropi acia s junto con los recu t"SO~3 pocit-i.a.n s e r r-eve rt.i dos

a sus anti quoss o r co i e t ar Los (t'1cIvor' 1994). (10)

Por otro lade existe plena seguridad que las ganancias generadas

por 103. actividad turistica en §reas bajo a.lguna forma de

protecci6n -esto es turismo eco16gico- beneficia m§s a ciertos

grupos 0 instituciones como las agencias de turismo perc tambi~n

en cierto modo al pais, perc tambi~n existe la conciencia por

parte de las poblaciones locales de que reciben pocos beneficios

de esos i ng reso~::; .'1" los ba jos i ng resos que se quectan en e l

Cu y ab e no m{~s bien quedan en manos de p ooas pe r s.onas , los miernbros

de uno de los clanes de Puerto Bolivar, que ejercen un control

y un monopolio en la actividad del turismo.

De necrio , ot ro.s est.ud i c s Ll ev acios a cabo en SUdafrica han

mostrado que la actividad del turi:3mo eco16gico tiene limitadas

articulaciones con la economia tradicional de las poblaciones

locales y tiende m§:3 bien a generar conexiones de mercado con

centros urbanos, por ejemplo en 1a provisi6n de alimentos para

los visitantes existe una tendencia a articular proveedores de

1a ciudad antes de acudir 2.1.1 stock a1imentario existente en e1
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luga. r que POt' esta. r a z o n coris i de r-a que

cualquier proyecto de turismo ecol6gico. si bien debe concebirse

toma.ndo en cuenta a l~s poblaciones locales como beneficiarias

de 121 actividad turistica, sin embargo puede ser ejecutado con

rela.tiva autonomia inclusive obviando a las poblaciones locales

mediante servicios importados de fuera del lugar que se visita

(Koc.h 1994)

Finalmente, el turismo eco16gico tambi§n estimula 10. tendencia

a I.a cornpetencia e n t r a los pob Lado r e s locales 10 cual puede

revertir en contra de los recursos naturales. Por una parte las

limitadas capacidades de operaci6n turistica de los indigenas y

pobladores locales en general implican una participaci6n en 10.

empresa de turisrno gene~almente caracterizada pOl" escaso 6xito

y d6bil competitividad, excepto en tareas como gulas y

transportistas, 10 cual los coloca en 10. situaci6n de servicios

oa r a las agencias de tu ri srno mas no en ca l idad de opet"adot'e:::.:;

calificados 0 para o t ro t i po de traba ios de mayor exigencia

labor'C:J.J.o p r ot ee i oria L; luego, 10. competencia e nt r e oob l ado re s

implica mayor presi6n sobre los recursos naturales dado que hay

u n c r eci mi.e nto en 10. demanda de s e r-vi c Loe y de ::::\lgunos b i eriee por

parte de agencias y visitantes a las jreas protegidas (Wesche

1993).(12)
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NOTAS

(1) El Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria yColonizaci6n IERAC, adjudic6 a los Siona,del Cuyabeno 744,45
hectareas de tierras en agosto 31 de 1979.

(2) Ver: Convenio para Conservaci6n y Manejo Eco16gico en un Sector de la Reserva de Producci6n Faunistica
Cuyabeno, entre el Instituto Ecuatoriano Forestal y de Areas Naturales y Vida Silvestre, ONISE y OISE. Abril
de 1995.

(3) En otras palabras, 10 anterior refiere a un problema hist6rico de conformaci6n del Estado bajo la forma
republicana en donde el modelo estatal se superpuso al modelo de organizaci6n territorial indigena, de tal
suerte que los intereses estatales poco 0 nada tienen de coincidencia con los intereses y 16gica indigena, como
consecuencia de que el estado republicano, tal como 10 conocemos ahora, se constituy6 a partir de 16gicas y
organizaciones sociales no indigenas.

(4) El Plan Maestro de la Reserva de Producci6n Faunistica Cuyabeno de julio 1987 elaborado por Coello e
Hinojosa en el mismo aAo, reconoce la presencia legal de la "Comuna Cuyabeno de los Siona -se refiere a Puerto
Bolivar- y les permite derechos limitados de caza ypesca dentro de ciertas zonas de la Reserva" (Vickers 1989)
Estas zonas "pernisibles" estan dentro de la franja de 2,000 m. entre el rio Cuyabeno y la selva, para la caza,
recolecci6n y agricultura.

(5) Segun la acepci6n francesa sobre habitat que se refiere al conjunto de hechos geograficos relativo a la
residencia del hombre.

(6) Conflictos que pueden ser latentes 0 no.

(7) Este es el caso del clan Criollo de Puerto sol ivar , Respecto al "cheque de cultural" despues de
cuatrocientos aAos de relacionamiento cultural y de transformaciones continuas, no es posible establecer con
certeza el hecho que sea el ecoturismo el que inicia unas transformaciones culturales en la comunidad Siona,
eso si, se incorporan pautas relativamente nuevas en un contexto dado de practicas del ecoturismo, por ejemplo
la adquisici6n de motores para lograr mayor competitividad en un mercado de oferta de servicios.

(8) Whitten, Norman E. jr. "Hacia la conceptualizaci6n del poder en la Amazonia ecuatoriana" en: Relaciones
Interetnicas y adaptaci6n cultural. 44 Congreso de Americanistas. Manchester, 1984 (colecci6n: mundo Shuar)
(pp191-210)

(9) En este caso es el Estado ecuatoriano que limita y reglamenta el acceso a los recursos en el Cuyabeno, en
el caso de Zimbabwe fue la corona inglesa que expropi6 las tierras y los recursos a los nativos. Ambas
experiencias son simi lares en los efectos derivados de tales politicas.

(10) En este caso implic6 un conflicto mayor pues algunos nativos empezaron a dar caza a los animales 10 cual
gener6 una cadena de arrestos por infringir los reglamentos de los parques y areas protegidas destinadas a
turismo (McIvor op cit).

(11) Por ejemplo, las agencias de turismo al Cuyabeno prefieren llevar provisiones y agua desde centros como
Nueva Loja 0 Quito antes que aprovisionarse en el mismo Cuyabeno.

(12) Asi por ejemplo, la oferta de canoas con motor se ha incrementado en el Cuyabeno y por tanto las
posibilidades de alterar el medio ambiente (Ceballos 1993)



V DEPENDENCIA Y AUTOGESTION COMUNAL

Reglas como instituciones y autogesti6n

Para introducirnos al tema de la autogesti6n comunal, como la

de f i n i remoe m,3,s adelante, toma r emos en cuenta La noci6n de

instituci6n en el sentido aportado por Ostrom quien considera

que: una instituci6n e s , simp1emente, e l conjunto de no r mas

efectivamente utilizadas por un conjunto de personas (las normas

op e r a t iva s 0 las r"'eglas en uso)" (1993:21) es dec i r , el conjunto

de hab i tO~3 Y costumbres que :::.,e coris i.de r a de n t r o del derecho

consuetudinario de las personas y que se ha11an en re1aci6n a1

acceso, uso y manejo de recursos naturales y no naturales. Acceso

e n t.eridi do como la d i eporrib i Li dad del recu r-so , e I uso como su

aprovechamiento y e1 manejo como el conjunto de tecno1ogias -en

tanto eonocimiento- y eosmologia y sistemas de creencias que las

personas ejercen en 1a convivencia eomuna1.

La autogesti6n se fundamenta entonces en sistemas de reglas 0

institueiones que funcionan tanto a nive1 intra-eomunal como a

nivel ex t r a-icomune l . el p r i.rne r caso t'egula,ndo La s

oportunidades de aprovechamiento de los reeursos a los miernbros

de una comunidad y en el SE:lgU ndo easo, regulando las

ooo rt.u ni dades de ap r ovec ham i ent.o de los r e cu r s o s a terceras

pe rso na s que

recu rsos. 2 En

no neoesariamen t.e h"3.cen uso de co neumo de los

1a noei6n de Ostrom (1993)1 este sisterna de reglas

orientadas a la auto-gesti6n deben eonsiderar: linderos claros

y afiliaci6n definida, beneficios que excedan los costas,

elecci6n colectiva par los miembro5, monitoreo por los miernbros,

sanciones escalonadas, rnecanismos para la resoluci6n equitativa

de conflictos, reconocirniento, empresas anidadas. (ClAG 1996:3)

Un estudio ace rca de gesti6n local 11evado a cabo en la India en

po r e j emp Lo , seAala como requisitos para el

desarrollo de instituciones aut6nornas e auto-dependientes:

t r ariap a re nc i.a , t"egla~3, conciencia, iniciativa e independencia,
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tenencia y satisfacci6n de necesidades (Ibid).

La autogesti6n, se define entonces, como "aquella situaci6n donde

las pe r s oriae tienen 103, capacidad, e l de rec ho y la t"esponsabilidad

de t oma r las decisiones:; fundamentales que afectan sus vidas y sus

comu n i.dades " bajo c i e r t a autonomia (CIAG 1996:1). t.a 'forma

contraria implica que las actividades del grupo son controladas

per autoridades externas -0 sea el Estado- y el grupo es

inestable, susceptible a la corrupci6n, al conflicto y a 1a re

creaci6n de inequidades en 1a distribuci6n de los productos y

variaci6n de las oportunidades entre los miembros de la

comunidad.

Los sistemas de decisi6n ""es deci r las t'E~glas"" en socieciades

desagregadas por s1 mismas 0 como efecto de factores externos a

elIas (terceros), no permiten la plena autogesti6n. Cada sector

de dichas sociedades r e sponde segun sus capac i dades a una dernanda

especifica sin importarle 103, creaci6n de una acci6n colectiva de

beneficio mutuo e Lnte r ..·dependencia de todos sus rn i emb r-os , en

este c aso la comunidad Siona. Para e s t i muLa r 10. autogesti6n

comunal es necesaria la apertura del Estado desplazando espacios

de decisi6n hacia 10:::; pob La do res locales de modo que "Si ha de

ex i st i r un sistema de auto-jre s t i on v i ab le , e I es tado debe

permitir suficiente espacio politico, social y econ6micos para

que ocu rra la auto .... o r qarrl z ac i o n " p a ra 10 CU.31 ~30n neoes a r Los

reg las que faciliten la auto-gesti6n. Reglas que impliquen unas

"r'elacions5 o r oduc t i vas y no explotadoras en el p r oces o de auto

organizaci6n." (CIAG 1996: 1'''3)

Los Siona del Cuyabeno y la autogesti6n

Los Siona del Cuyabeno, como los hemos llamado, conviven en media

de una, red de a cto res 8)( te r nO~3 como e I Es tado , 1a s ernp r e sas

pe tr o Le ras , las ager"lcias de t.u ri smo que e j e rce n u n U2;O de los

recursos de 1a Reserva FaunisticB. Estos actore5 externos
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oomp r e nde n u n sistema d e "ou tv s Lde r s " cuy a Lnf Lue nc ia directa :3e

basa asi rn i smo en s i.e t.erna s de r"eglas y Ley ess , L:.-3. rnayo r parte de

elIas emanadas desde el Estado ecuatoriano. Es decir, la

comunidad Siona de Pu e rt.o Bolivar" en e l Cuy abe no , s.e t r ata de una

comunidad altamente influenciada POI' acto res que ocupan espacios

de poder impidiendo una autonomia a nivel de 1a comunidad.

Los casas que nos interesan destacar en esta perspectiva son: la

j,nflLH~ncia del Instituto Linguistico de ve r ario , y en segundo

Jugar, e l ro I de It~EFP!t~ como regulc\dot' e s ta t.a I de I uso de la

reserva Cuyabeno. Como hemos seRalado en el capitulo tercero, 81

ILV pr'8pZ'H'6, ab r io 8 Irnpu Ls o de modo decisivo e l camino de

incorporaci6n de los Siona a la vida moderna y mercantilizada.

Esto implico una mayor y acelerada transformaci6n de los h§bitos

de vida de los Siona po r 10 que sus Lne t.i t.uc Lones -es dec ir ,

r-E3g1 a:s .... de conv i ve nci a e oc i a I t.amb i e n s e t raris f o rma r on en la

medida que 10. acci6n del IL"V, tanto con la Labo r de ca t.equ i smo

como par la educacion escolar, POl' ejemplo, co-opto, en cierto

modo, a lo:s indigenas. El solo hecho de transformar su ideologia,

religi6n y cosmologia, implic6 asimismo un cambia :sustancial en

los h§bitos de vida de la comunidad y :sus habitantes.

Si bien antes del i ng n3SO del I LV aI Cuyabeno, los Siona 3e

hallaban ya articulados con el mercado, sabre toda labaral, BS

Lrnp o rt.an t.e r ema rce r que est.a entidad re Li qi o s or pae t o r a L,

constituy6 una suerte de catalizddor para ampliar 0 introducir

elementos de estratificaci6n social par media de 1a calificaci6n

de mana de obra en talleres, por media de la instrucci6n en las

escuelas, POI' medio de contrataciones y adscripci6n de algunos

Sianas al evangelio, etc. Asimisma, ld intraducci6n creciente de

equipamiento motriz y maquinaria a la comunidad -como se seRaI6

en e1 c apit.u Lo t.e rce r.. o .... Lrnp Li c a r o ri La ace Le r-ac ion de 10:::-;; p r ooeso s

de cambio en la comunidad. Si bien las reglas comunales no fueron

despl,,:\z,:::\clc~~3; POl' el Il.V, atras t'eg1as de vida f ue r on

I ncc rpo randoae .::~ la c omuni d a d oor.t o rmarido cis esta marie ra una
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e,;:;pec:i,e cia "rne s c l a I ns tit.ucLo na l '' que oorrso Li.do La z o s de

depender"'lcia, de los Siona con 10. sociedad nac i oria I 0 b La nc a

mestiza del Ecuador.

POt' o t ra p a rte , 81 ES;ti3do" en ssu e j e rc i c i o s obe rano s.ob re e l

territorio ecuatoriano, constituy6 un sistema de regulaciones en

torno a las &reas protegidas, en especial en tarno a 10. Reserva

F' au n :[ s tica Cuyabe no , Po t- rn e d i 0 C1 8 It~ EF' AN, 81 Estado 1'- e 9 u 1 a a 1

acceso, u s o ':/ mane j o de 10. re s e r va y po r 10 tanto de s us

recu rsos , asi corno 10. r ese r va como recu r s o en S1, mi srne.. La

gesti6n reguladora del INEF'AN tielle que vel' con los sisternas de

con t ro I que e j e r oe e ob r e los rnade re r oe , los pe t.ro Le r os , las

agencias de turismo y por tanto con los visitantes a 10. reserva.

exista una s u e rt.e de t"E:)gu 1ac i (I n esob r e el

aprovechamiento de 105 recur50S que el INEF'AN ejerce so~re 10.

p r 0 pia com u nidad de Pue r to Bali va r . Inc1U 5 i ve , e s e 1 It~ EF' At~ e 1

que establece 10. normatividad de uso en tanto territorio Siona.

Es decir, el Estado concede a los Siano. un espacio geogr~fico de

vida para los Siona y las normas de cOllcesi6n son ejecutadas POl'

e I INEF'f-lN ..

Si a 10 anterior agregamos que el sisterna de agencias

ecuatorianas de turismo juegan sus propias reglas empresariales

en r e Lac i o n a 1;;:", re s e rv a , y aclBm~s e s te s i st.ema s e ha l La ell

articulaci6n a otro sistema mucho mAs amplio y complejo a nivel

i nt.e r naci oria L, e nt.o noe s e s t.amos r ef LrLe ndorios a sistemas de

reglas mucho m~s arnplias y cornplejas, al tiempo que entramadas

segdn intereses cle los acto res y/o entidades que intervienen en

f uric i.o n de 10. Reset'\/a F'aunfstica.. Podt-iamos res urn i r' que el

sistema cle reglas estatales ell cuanto a: 10. Reserva Faunfstica,

el territorio 6tnico Siona, el espacio petrolero, el sitio de

reoreo yt'..Jrisrno; implica uri juego de t"eglas contenidas u nas

dentro de otras de modo espiral discontinuo (nested rules), Y

doride los) mi ernb r os de La comuniclad ac t uan en 81 nivel mas

secundario de las reglas. Esta relaci6n IndIca una forma clara



de dependencia del Estado asi como de las redes institucionales

o entidades que controlan 0 ejercer dichas reglas y normas de

operaci6n de una actividad cualquiera orientada al

aprovechamiento de los recursos y la regulaci6n a su acceso.

C,:3.be pregunta,rT10~3 aho ra : z,[:xiste :~3uficiente espac i o politico,

social y econ6mico para que los Siona de Puerto Bolivar

desarrollen una plena autogesti6n en los t§rminos seAalados en

81 primer ac§pite? La respuesta es no. Antes de sustentar esta

r esspu e s ta e s necesat"io di e t i riqu i r 1<Y3 sistemas de t"E::)gla~"3 anidadas

(r'lested ..-r-u l es ) e n escala nac i.o na l r int.e rnac i.o na l yen escala

local.

Reglas locales versus reglas no-locales: gesti6n desde afuera

Hemos mencionado que las normas y reglas que se hallan

a rt i cu Lacia s e ntre ::"i y que e st.an orientadas pa ra regulat" 81

acce::w, usa y apr-ovec harn i e nt.o del r e cu r ao Res e r va Faunistica

Cuyabeno, constituyen un sistema fuerte y de suficiente poder

juridico y empresarial que co-opta a los Siona de Puerto Bolivar.

Es decir, los adscribe a sus funciones reguladoras de la vida

econ6mica, social y politica segGn los principios que establecen

los Lnt.e re s ado s exte r no s , () s.e a , en e l c aso que nos Ln t.e re s a

destacar, las agencias de turismo y el Estado. Este sistema de

reglas, digamos, externo, contiene adem§s un sistema de reglas

comunales 0 locales de los Siona. Pero estas reglas locales 0 la

mayor' p a r t.e de ellas S8 ha Lla n en funci6n de la:3 t"eglas ext.e rriae .

Si bien la vida privada de las familias 0 miembros se modifica

lavemente, 121. vida pGblica de los Siona, es decir en su

a rt i cu Lac i on poll. tica y econ6mica a 1,::;\ socieda.d nao iona L, se

halla muy modificada por las demandas de dicha sociedad a trav6s

del sistema externo de reglas.

Tal como se ilustr6 con los casos de Simbabwe y de Africa del

SUI''', ell doride e I Est.:3.do esta.blE':~ce 1,.3.s i"eglas del juego que
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favorecen m§s a los 8xternos y no a los pobladores locales porque

su inter§s est§ m§s orientado a la generaci6n de divisas

nacionales, el caso del Cuyabeno es tambi§n una fuente de recurso

naeional y ernp r e s a r i a I p a r a e l Estado e cuat.o r iano ':/ pat-a las

agE3ncias de tu ri smo , En Loss casos o:.,ef"'1al,,,,dos la:::3 poblaciones

locales recorren 0 el camino de la confrontaci6n de intereses,

corno e I cas o del pat-que en Aft-ica del SUt', 0 eI camino de La

ads c r Loc i on desagregada como e s e I caso de los Siona. Cada

individuo 0 cada familia vende su fuerza de trabajo par cuenta

p r op i a y no ex i s t.e Ln t e r .... dependencia eomunal po r 10 tanto no

exi3te una acci6n colectiva de tipo comuna1. La sola presencia

de uno de los c1ane3 indigenas que en cierto modo monopo1iza las

oportunidades de articulaci6n con e1 turisrno, impliea una

desagn~gaci6n comuna l y au s e no ia de actividades eonjuntas con

simi1ares intere3es.

Ahora bien, dejemos en claro adern6s, que 1a meneionada

desarticulaci6n a nivel eomunal no implica un hecho negativo 0

positivo en si misrna. Nuestra anterior argumentaci6n esta

orientada a rnostrar que una posib1e autogesti6n -segGn

presentamos la dsfinici6n anteriormente- de turismo en la

perspectiva eomunal no resulta factible por la desagregaei6n de

los, mi.emb r o s de 1a comunidad, p o r la f ue rte d i.f e r eno i.ac i on s oc i o-..

econ6rniec\ eomunal y pot" el c araote r monooo l I co de ap r ovec ham i errto

de opo rt.u n i de.de s que resulta de las me j o r e s y rn§s ve n t a jos a s

relaeiones sociales de unos indigenas can agentes sxternos y par

tanto mayo r 0 rneno r i nteg rao io n a 1 si s t erna de agenci as de

turismo.

Po r o tra p a rt.e , La pugr,3. ex i sterit.e e nt r e e i st.ernas de t'egla:3

fuertes, estatales e institucionales, con las reglas eornunales

cuyo referents s610 funciona entre los miernbros de 1a comunidad

a nivel privado; crea un desequilibrio y aleja las posibilidades

de un ejercicio emprssarial cornunal aut6nomo y autogestionario.

Ca,be ac la ra r adeITi,~s que d isti nqu i moss como 81 ,§,rnbito de 10



privado, aquellas normas de vida que no se hal1an afectadas en

mayo r graclo POt' las ac t i v i.dades o r i en t.adas a las actividades

relacionada~:> ,:3, la socieclad nacional, POt' :lo rnenos no

directamente. Y nos referimos al nivel pdblico cuando las

activiclades de los Siona se hallan otientadas especialrnente a

articularse con actividades como e1 turisrno, 1a exp1otaci6n de

maderas, ttabajo petro1ero, etc. 3

Volviendo a la pregunta forrnulada a1 final del ac~pite anterior,

no hay espacios suficientes y m~s al contrario, 6stos se hallan

L'im it.aoos POI" r e qu Lac i ones ex t.e rnas que envue1ven las d6td.le::..;;

reg1as comunales, la ponen en funcion cle los intereses externos

y POl' e Llo rne nc Loriabamos que las no rrnas comunales en t an t.o

instituciones, se ha11an en e1 nivel m~s bajo clel gran sistema

de r e q Las inter'nacionales""nacionales. POt' 10 tanto pr-es erit.an poca

inf1uencia y son funcionalas a los sistemas de reglas mayoras 0

externos. Esta es nuestra argurnentaci6n para la respuesta.



NOTAS

(1) La autora realiza un anal isis en sociedades cuya gesti6n sabre recursos naturales,exitosa es resultado de
sistemas de reg las a instituciones -como las denomina- originadas par los propios pobladores locales y se
ejercen en conjunci6n can reg las estatales.

(2) En la teoria de los bienes cabe recordar la distinci6n entre bienes que son consumidos ybienes que no son
consumidos aunque 51 utilizados de manera intangible: un paseo par un prado, par ejemplo, se supone que no
consume el paisaje pero sf se 10 disfruta. Similar ejemplo se halla en el turismo.

(3) En este caso tal distinci6n nos es util en la medida de distinguir las activiades cotidianas familia res
de los comunarios y las actividades que se orientan a articularse can los ·out-siders· can fines mercantiles
y venta de fuerza de trabajo.
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