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RESUMEN EJECUTIVO
 

La apertura de la carretera Hollin-Loreto-Coca y el inminente
 
peligro de tanto ocupaci6n desordeiada de In tierras aleda; 
as
 
como de la consecuente destr-uccICn de sus sistemas ecnlgicos 
llev6 al Ministerio dc Agricultura / Garideria (11AG) ha declarar 
(mediante Acuerdo No. 476 del 27 de noviembre de 1987) i.tna amplia 
zona cono Losque y vegr.taicin protectores. 

Adicionailmente, en a propuesta de labase la Federaci6n de 
Orgari zac Jones Indigenas de I Napo FO[N) i organizaci0n 
internacional Cultural SurvIval (CS), Ia Direcci6n Nac iorial 
Forestal del MAG y la Agencia lnt rnacional para el Desarrollo 
(AID) oecidieron apoyar eI proyecto para la Delimitaci6n de 
Territories Indigenas v Maan. j o de Recursos Ni.turales. Este 
proyecto fue elaborado para dar a los indigonas el tiempo, 
espacio y seguridad necesarios para disetar y I levar a cabo un 
programa de uso racional , tanto producc in coirio con,_ervacion, de 
los recursos naturales de la zora. 

Hasta 	el presente s e ha reA I i do una pr i mera fase, qtIO t 1e-,? d10s 
fines: primero, capac itar a las indigenas en tccnicas de 
investigaci6n social y de exp otac16n rac io.A I ho-,que ;del 
segundo, vigori-Ar las or ganizaciunes indigenas v realizar un 
estudio del estado actual de ia tenencia de Ia tierra en la zona 
para garantizar derecho 1a misma. Asu a continuacid6n se 
presentan los pr ir c ipa.es planteamientos hecthos en base al 
informe del trabajo realizado.
 

Los pueblos indigenas Ouichuas rnecesitan territor ls amplios 
que permitan la pr~ctica de actividades trauicionales de 
subsistencia y eL gradual desenvoIvimiento har:la actividades de 
produccidn ag:-u ecua r i, pIar'ificadas, cr ie rtada tan-t,0 al ConUnmo 
familiar como ai meIrcado. Es importante adomis qe estas tierras 
incluyan Areas de reserva para las futuras generaciones, para 
as! evitar el agravamiento de conflictos sociales, la migraci6n a 
las ciucades 
 y la adopcidn de orlcticas destructivas de los
 
recurso naturates. 

Los planteamientos esoecificos serian:
 

1. 	 Lecalizar las tierras en trlmite, removiendo. en un ativo 
i&lbgo -n las organizaciones, las causas de sU demor,3. 

2; Co6r._iderar en, la det erinacion de Areas a 1 inderar LIs 
EaKacteristicas proplas de la cultura Quic-hua que requiere 

LA eX .eh_ iuneS amplias para un adecuado manejo de los 
re'ursos Y Dara Qardarqt r oc-6 r %,is para I at futuras 
gener ac iones.
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3. 	 Cumplir con los acuerdos de MAG-AID que establecen que en la 
zona Hollin-Loreto no se promoverA la coIonizaci6n. Duscar 
alternativas para los colcnos actualmente asentados y 
detener intentos actuales y futurn's de ocupar la zona por 
parte de colonos. 

4. 	 Paralizar la construcci6n de carreteras de penetracidn en 
las tierras indigenas a~n no legalizadas, hasta que se ponga
 

en marcha un programa de uso racional y sostenible de los
 

recursos forestales.
 

5. 	 Entregar titulo global a aquellos grupos organizados qLAe asi 
io solicitaren, inclusive aquelLos que actuaL1mente tienen 
tierras a titulo individual de sus miembros. 

6. 	 Paralizar en forma definitiva el proceso dc colonizaci6n en 

la Regin Amaz6nica ecuatoriana, conforme a 1a; 

recomendaciones entregadas al Vicepresidente de la 

Republica por el orupo de investigadores de especi.-ilistas en 
la Amazora, segcmn to informa el Diario Hoy, en edici6ri del 
12 de 	septiembre de 1988.
 

AdemAs de la finalidad p,-Act~ca y como complemento a e sta, este 

trabajo tione otra findLIidad. Esto es estab lcer un proce.o de 
uso, manejo y conservacibn de las tierras que se han vutelto 
accesibles por la apertura de la carretera. [sto requerirA de 
una colaboraciOn estrecha entre las comunidades indigenas y SOS 
organizaciones regionales, organizaciones no gub---namentales y 
las instituciones estatales que tratan esta problemAtica. Dentro 

de este proceso se enfatiza la participac16n directa de las 
organizaciones indigenas, sin la cual no se puede esperar la 
realizacion y contir eidad de programas de manejo y conservacibn. 

Para empezar este proceso se hacen los siguientes planteamientos 

esoec if icos: 

1. 	 Promover la coordinacion directa de las organizaciones
 

indigenas en actividades de manejo de recursos naturales,
 

tales como protecci6n de zonas de reserva, control de
 

bosques protectores, utilizaci6n racional del bosque
 

tropical, agroforesteria, turismo cientifico, etc. Un 
tjemplo de esta coordinaci6n se da en el Estudio sobre Uso 

de Suelos, ejecutado por el Proyecto rhira del Ecuador, de 

MAGz-AID. 

P. 	 Lt; alizar la- tierras de Sta. Rosa de Arapino ell [as qua La 

FOIN segpin acUerdo oscri tc con la co munida d t 1ee 

pianificado la creatcin de u n Centro ce Capac i taci6n 

Iridf iuh p arA'1 Mk n"jn dr er-ur'sos Nat urales. 
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3. Declarar la Cordillera Galeras 
 y el 6rea del VolcAn Sumaco
 
hasta las cabeceras del Payamino y el Area aledaPa ocupada
 
por indigenas 
 sin titulo como Reserva de Biosfera Etnica-

Forestal, a ser ma3nejadas a travs de un convenio formal con
 
las nrganizaciones indigenas (como ejemplo, vLase el 
caso de
 
la Reserva Etnica Forestal Awa).
 

4. Solicitar al Estado asignaciones para que las
 
organizaciones indigenas reciban capacitaci6n y realicen
 
actividades de 
 manejo de recursos naturales en sus
 
territorios.
 



-. ANTECEDENTES 

A. Aspectos Agro-climhticos 

La zona comprendida entre 
 el km 25 de la carretera Tena-


Baeza y la poblaci6n de Loreto en 
el Rio Suno, pertenece a
 

las estribaciones de la 
 Cordillera Napo-Galeras y estA en 

gran parte en las laderas del VolcAn Sumaco. Su orografia
 

es muy irregular y se caracteriza po-r pendiente-s de sobre el 

20%. Es una de las zonas de mayor precipi~aciorn en la 

Amazonia ecuatoriana, con promedios £stimados entre 4.00 y 

6.000 mm anuales. SLS forma (o1,(7s Y getales tipicas 

incluyen el bosque pluvial 
 montano bajo, bosque muy humedo 

tropical, 
y bosque muy hcmedo subtropical. Todas son muy 

poco conocidas cientificamente. La mayor parte de sus 

tierras son muy frAgiles, sobresaturadas de _gua y de baja
 

fertilidad, segn el 
Mapa de Suelos del Ecuador (1987).
 

B. La Carretera InteroceAnica
 

Esta zona, como el 
resto del Nororiente ecuatoriano, atrAjo
 

la atenci6n estatal a partir del descubrimiento del petr6leo
 

en 1968. En la d~cada de 
 1970 el Estado program6 la
 

constrUccin 
de la 1lamada "Carretera InteroceAnica" que 

Uniria los puertds ecuator i anos en eI Octano Pacifico con 

puti: toh fiuviales en los afluentes navegables del Rio
 

Amazonas y por 
Oste con el Oc~ao AtlAntico. 
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La carretera interoceAnica partiria de apro imadamente el km
 

24 de la via Tena-Baeza en direcci6n a Loreto para luego
 

llegar al Puerto Francisco de Orellana (Coca), en la
 

confluencia de los rios Coca y Napo. Su construcci6n
 

comenz6 efectivamente en 1981 y avanz5 lentamente desde dos
 

frentes: de Coca hacia Loreto y de Hollin hacia Loreto.
 

Para 1983 se habia construido la seccion Coca-Loreto, y
 

hasta fines de 198& se tenja alrededor de 100 Im.
 

El terremoto del 5 de marzo de 1987 produjo un gran cambio. 

Destruy6 30 km de la carreta Quito-Lago Agr io, en el sector 

Chaco-Lumbaqui y dej6 sin comunicaci6n terrestre a K_%
 

extensa zona petrolera del Nororiente. Mientras se discutia
 

si reconstruir o no la carretera afectada y su trazado mis
 

conveniente, se decidiO dar prioridad a la t--inaci~n de la
 

via Hollin-Loreto-Coca, para to cual se pidi6 apoyc
 

internacional. La presi6n para que se habilite esta via
 

vino no solo de pobladores de las zonas de Fco. de Orellara
 

sino ademAs de las empresas palmicultoras que necesitaban
 

sacar el aceite de palma africana hacia sus plantas
 

procesadoras en la costa ecuatoriana.
 

b6bid6 a la fragilidad de la zona y Ai peligro de una 

cb16hiz&ci6n intensiva, tanto Ai Banco Interamerlcano de 

bysa-ratio (BIb) como la Ayercia Internacional para el 

Desarrollo (AID) condicionaron su ayuda a la adopci6n de
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parte del Estado de medidas conservacionitas en la zona. 

El Ministerio de Agricultura y Ganaderia (MAG), a solicitud 

del Ministerio de Obras Ptblicas, se comprometi6 a declarar
 

una amplia Area como bosque y vegetacidn protectores y a no 

permitir la entrada de colonos en el sector 
Hollin-Loreto
 

(Acuerdo Ministerial No. 476, de 23 
 de noviembre de 1907).
 

Adem~s se acord6 no con-struir caminos laterales, los cualez
 

facilitarian la enfrada 
 de colonos y la explotacion de
 

recursos forestales. Finalmente, 
con puentes donados par 

AID se termind la carretera en diciembre de 1987 y se la 

abri6 al trAfico publico. 

C. El Proyecto
 

Con la apertura de la carretera, los indiger - residentes de
 

la zona empezaron a posesionarse a lo largo y a realizar
 

desmontes y cultivos, con el objetivo 
 de proteg'r su 

posesi6n tradicional. Tal ocuoaci6n y trabajo se hicieron
 

principalmente coma 
 medidas de defensa; desde el punto de
 

vista indigena no hubo tiempo para 
planificar y desarrollar
 

un plan de manejo a largo plazo.
 

El p-byecto de legalizaci~n de tierras indigenas y manejo de
 

-'ecUri! o naturale' fue elaborado para dar a los indigencs el 

tiempi; espacio y se~uridad necesarios para dise;ar y IIevar 

a cabo un programa de uso y manejo racional de la zonia. 
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Este proyecto en su primera fase tione dcs fines. En Ia
 

primera, mediante la capacitaci~n de los indigenas del
 

lugar, se ha realizado LIT) breve estudio forestal y un 

trabajo de investigaci~n socio-econ~mica sistemAtici en las
 

cowrunidades, tendiente a vigorizar 
 Ia, organi zac iones
 

indigenas y a garantizar su tenpncia de la tierra. En la
 

segunda, los mismos promotores recopilaron datos de las
 

comunidades y del Instituto Ecuatnrianu de Reforma Agraria y
 

Colonizacin (IERAC) sobre la tenencia de 
 la tierra en la
 

zona de influencia de la carretera.
 

La Federacibn de Organi zac iones Idgeiias de Napo (FOIN) 

coordin6 la participacidn local. Seleccior,6 un coordinador 

y nueve promotores, todos indigenas bilingues. El 

Coordinador es un ex-presidente de 1jI F",N y de la 

Confederacion de Nacionalidades Indigenas de Amazonia 

Ecuatoriana (CONFENIAE), con amplia experiencia en 

oordinaci6n de proyectos. Los promotores son todos 

graduados de Colegios secundarios y ]a mayoria son t~cricos 

agrOnomos. Su participaci-n en esta etapa se vio romo parte 

de la preparacion de un equipo t~cnico dentro 
 de la FOIN
 

para proyectos futuros de manejo de recursos naturales.
 

El. e-trnamriento inicial fue proporcionado e travs de la 

s iq triad j A t~cnica ofrecida por Cultural Survival (CS). 
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Este incluy6 entrenamiento en mOtodos para la preparaci6n de
 

estudios y tcnicas de campo para 
la recopilaci6n de datos.
 

Los promotores de realizaron el
FOIN trahajo de estudio
 

propiamente dicho, se la
pero busca cooperacion de
 

funcionarios del 
 IERAC y/o MAG para validar los resultados
 

ante las autoridades.
 

Luego de la capacitanc1n te~rico-pr~ctica inicial, 
 se
 

incluy6 encuestas 
 infornales piloto en comunidades cericanas 

a Tena y luego una evaluacibn de su metodologia y fomc de 

trabajo antes de entrara a lan comunidades mas afectadas 

para recooilar datos. Despubs formO
se cuatro equipos de 

don personas para que realicen eA trabajo de campo en las 

comunidades en la zona de influencia de la ",-retera Hollin-

Loreto.
 

Durante las 
 visitas, los promotores buscaron a dirigentes y
 

otros miembros de las comunidades quienes les proveyeron el
 

posible los
mayor detalle sobre emas del estudio. La
 

informaci6n recopilada formularios
en 
 mas datos y
 

observaciones adicionales, 
 que se registraron en cuadernos,
 

&irVi6 para la elaboracionr de de la
informes situaci~n de
 

idN sitib visiado. Como resultadn existen perfiles para
 

Eia UHa di la cinmunidades consideradas.
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Como medida de estrategia tanto para promover la
 

organizaci6n reducir la explotaci6n de mnadera como para 

lograr un mayor entrenamiento de los promotores, se organiz6
 

tres cursos de capacitacibn forestal, dirigdos a gcrupos de 

coninidades, por las promotores y un ingeniero forestal.
 

Los cursos trataron sobre t~cnicas de corte de 6rboles y 

m~todos para establecer el valor de la madera. AdemAs las 

reuniones sirvieron para permitir que los promotores 

expliquen los fines del proyecto para establecer un 

itiner-'rio de visitas a las comunidades. rst:.,s se 

realizaron en San Pedro de Rucullacta, Huamani y Loreto. 

Utiljzando los servicios de un 1,19. For,stl v nromoto,-es 

indigenas entrenados se hizo un r~pido inventario foresital 

de la zona, se dieron tres cursos de capacitaci6n forestal, 

y se establecib un esquema a corto plazo pnr°i el control del 

corte de madera y su comerciali. .irn. Este trabajo se 

realiz6 en cerca de cuatro semanac. Durante los cursos, los 

promotores dirigieron ,.I trabajo de grupos participantes, 

explicaron en idiora Quichua la exposicion del t~cnico 

forestal, hicieror, contactos con dirigentes de las 

comLt idade- y arreglaron =u, visitas posteriores. 

Comd complemento a rabajo 'le campo, los prornotores, con 

dsisteiade CS y del rcord i nador, revi sarorn toda la 

docnt rnt cin r6levante y Caarn atos -1,,las ofic.inas de 

FOIN y [ERAC. Estos datas sirvierc- ",ara comripararjos con la 
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informacin del trabajo de campo y 
 para elaborar un cuadro
 

que resumen la informaci6n de cada cumunidad,
 

particularmete 
to referente a aspectos org.-nizacionales y 

de tenencia de la tierra (Anexo 1). 

II. RESULTADOS 

A. Historia de los Asentamientos Indigenas en la Zona
 

Toda la zona de Hollin-Loreto ha 
7ido po- sigtos territorio
 

tradicional 
de pueblos indigenas Quichuas. La gente sto ha 

asentado en nccleos poblados como Lcreto, Avi Ia rena,, 


ArchidonA y Coturido. Se puede averiguar 1a existencia de 

estos pueblos en la zona desde al menos el siglo XVI por 

medio de fuentes histdricas. La mitologia Quichua se 

refiere tambi~n a los primeros contactos con los espaloles, 

que se puede trazar en las cr6nicas de la Colonia. Desde
 

tiempos inmemoriales, los Quichuas han mantenido picas en el
 

territorio alrededor de Sumaco y ha manejado los bosques a
 

traves de sistemas agroforestales tradicionales.
 

La cosmovisi~n Ouichua estA estrechamente ligada at medio
 

ambiente tiene frecuentes referenc ias al VoleCai SUmACO, 

monta;as aledanas y lagunas de la zona. Las montaias ha -ta 

ahora son consideradas como 
sitios en donde riven espiritus 

de la selva ("acha tuna") que comu "duero" de toda la 
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naturaleza controlan y regulan 
 la abundancia de caceria.
 

Hay un mundo espiritual, paralelo al mundo de 
 las personas,
 

detitro de los 
 rios y, especialmente, las lagunas. Los
 

Duichuas pueden entrar, con 
 a preparat i6n espiritual
 

adecuada y respeto para 
 los due;3os, en 
 este mundo de
 

espiritus para mantener 
una relaciun armbnica.
 

1. Uso de la Tierra
 

El uso de la 
 tierra en los sistemas agroforestales
 

tradicionales 
es extensivo; se utiliza un r ea grande 

manteniendo dos o tres vivietidas con cultivos. La casa 

principal se ubicai en una "ona de mAs c oncentrac ion
 

demogrAfica (1llacta"), 
 mie rtras cada fam1ilia tambion 

mantiene casas mAs aisladas 
 ("caru tambo" ), parcelas 

("chacras") en produccion y selva adentro. Asi se puede 

aprovechar de la caceria, pesca y recolecciOn de productos
 

silvestres en zonas menos pobladas, como tambi~n cosechar 

las frutas previamente sembradas. Ellos reconocen tanto la
 

Ilacta como los caru tambus como parte del territorio de la 

comunidad. AdemrAs los caru tambus, siempre han servido
 

como zonas de expansion 
para formar nuevas comunidades con
 

el crecimiento natural 
de la poblaci6n.
 

Los sistemas extensivos de producci6n permiten un manejr) 

adecuado de 
 los suelos fr~giles de la zonz) 
y tambidn una
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buena regeneraci6n de 
 a selva tropical. Asi ha
se 


mantenido la diversidad biol6gica durante 
 los siglos de
 

ocupaci6n indigena. El impacto fuerte que este si'tema de
 

producci6n tiene 
 en el medio amb en te solamente Ese reuiiza
 

cuando crece la densidad de la pobl,ici~n y hay la necesidd
 

de utilizar 
 chacras curi tanta frecue-cia que no deja tiempo 

suficiente para que descansen. 

En la zona de Alto Napo, la cosecha de cultivos de ciclo 

corto, tales los
como cultivos de subsistencia (yuca, 

pl6tano y maiz), no se pueden prolongar m6s que ulO ) dos 

aaos sin dejar 1a tierra en descanso para renovar los 

nutrientes' del suelc. £iumbraL.a y protc-ci6n de' ,hnlos 

frutales y maderables en chacras permite una segunda etapa 

de produccion. 

El estudio realizado por FOIN-CS indica 
 que a mAs de las
 

actividades tipicas de subsistencia, en los 6l1timos a os 
las
 

comunidades han comenzado tambitn a producir cafe, pastos
 

para ganado y cacao. Sin embargo las 6reas dedicadas a
 

estos 
cultivos son muy reducidas y en promedio no Mlegan
 

sino a 50 ha de cafr, cacao 100
20 ha de y de pastos por
 

comunidad.
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2. Poblacivt
 

La poblaci~n Quichua estA e 1 un proceso de crecimiento
 

r~pido, especialmente 
par una fuer-te reducci6n de la
 

mortalidad infantil. 
 Debido a 6sto y a la presencia de
 

colonos 
 las Areas de asentaniento tradicional de Tena,
 

Archidona y Cotundo ya no tienen 
tierras disponibles para la 

produccin agropecuaria. Como consequencia se ha producido 

la expans i6n de estE? pueblo hac ia zonas que antes eran 

utilizadas como caru tambus y otras Areas de la Provincia 

de Napo. El numero de comuniclades pot toda la zona ha 

aumentado. Por otro lado, la c onstruc(-iLn de LA carretera 

Hollin-Loreto-Coca y el peligro dte la coloriizacidn ha hecho
 

que adopten tanto una estrategia de 
 ocupaci6n permanente de
 

estas zonas como 
sistemas de produccidn basados en cultivos
 

perennes.
 

Por ejemplo, !a poblaci6n Ouichua de 
 la zona Loreto-Avila,
 

que 
 tnambi 6n estA en proceso de crecimiento y tiene m~s
 

experiencia con el avance 
 de colonos, ha decidido ubicar
 

sus escuelas y centros poblados cerca a la 
nueva carretera
 

aunque han mantenido sus casas y cultivos mAs adentro. 
 Se
 

puede esperar algo similar 
 a lo Largo de la nuev a
 

carretera.
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Las encuestas realizadas por 
el proyecto indicaron datos muy
 

importantes sobre 
 la cantidad de tierra que va 
a necesitar
 

cada comunidad. 
 La poblacin de las comunidades encuestadas
 

en la zona Hollin-Loreto es de aproximadamente 9.0f@)0
 

habitantes. 
 Esta poblaciOn tiene una 
 alta tasa de
 

crecimiento. 
 Mds de 50% son meiiores de 15 a,'os. Por otro
 

lado, m~s dpl 25%'. de la 
 poblaci6n mayor de 10 aios estA 

constituida por solteros sin tierra. Cuando se calcula las
 

hectAreas por 
familia que neces'ta una comunidad, este grupo
 

importante, muchas "eces, no est incluido. ol considerar 

la nec-sidad de tierra que unarequiere comunidad Cs 

importante destacar que los soltero-s sin tierra forman par-te
 

de ella y dentro de poco 
tiempo van a necesitar tierra para 

sembrar y mantener a sus familias. De alli se entiende la 

importancia de las Areas de reserva reclamadas por los
 

pueblos indigenas; estas son indispensables para mantener la 

comunidad. CuanIdo no hay suficiente ti Prra, las fami lias se 

yen forzadas a dividirse. Generalmente los jdvenes forman 

nuevas organizaciones y procuran conseguir tierra otto
en 


lugar de la selva.
 



12
 

B. Colonizacidn en el Nororiente
 

1. Colonizacidn Antigua 

La acupaci6n del territorio tradicional de los pueblos 

indi enas amaz6nicos por parte de gente de afuera, 

proveniente al principio de Espaia y luego de otras regiones 

del pais, tendi6 a concentrarse en la Regi6n Subandina o 

Piedemunte. Como consecuencia, en el siglo XVI se 

desarro llIaron ciudades como Baeza, Archidona y Avila. 

Estos fueron los centro de actividad de encomenderos y 

misionercs que forzaban a los pueblos indigenas de la zota a 

lavar 010, producir pita y tejidus para pagar tributos 

reales. 

En el presente siglo las tierras de la zona Tena-Archidona
 

han estado ocupadas tanto par indigenas como por hacendados
 

blancos y ia Misi6n Josefrina. Estos dos 6ltimos han ocupado
 

las mejores tierras.
 

2. Petrdleo y Colonizacidn
 

Can el descubrimiento de petr6leo en la d~cada de 1960 y su 

posterior explotaci~n a partir de 1972, en el norariente 

ecuatoriano se construy6 una completa red vial petrolera, 

que sirvi6 para canalizar la gran corriente de migraci6n 

proveniente de la sierra y la costa. El grueso do la 
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colonizacin, entonces, fue a coricentrars.e a 1o largo de las
 

carreteras y en el proceso, hizo que muchos pueblos
 

indigenas se replieguen hacia zonas de refugio.
 

Hasta el momento, las mejores tierras de la amazonia
 

ecuatoriana, localizadas en la zona de Shushufindi-Huashito
 

han sido ocupadas en su mayor parte por colonos y compatias
 

de palma africana.
 

Los pueblos indigenas han recibido algn reconocimiento de
 

su derecho ancestral al territorio, por lo que hay
 

comunidades que poseen titulo de sus tierras. Sin embargo,
 

en muchas ocasiones se ha permitido su desaloj.o para 

favorecer intereses de colonos, traficantes de tierras o 

empresas. 

3. Colonizaci6n en la Zona Hollin-Loreto
 

a. NWcleos de colonizacidn
 

La zona Hollin-Loreto podia haberse constituido en una
 

excepci6n a este proceso y ser adjudicada enteramente a 

dente indicjena sin la presencia de (:olonos. Pero no ha 

sidb asi& En la actualidad las siguientes organizaciones de 

Il)onios estAn asentadas en ia zona:
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1. 	 Sumaco 2: Damnificados del sismo do 19E7 
2. 	 Huaticucha 
3. 	 Pasourcu-Pucuno 
4. 	 Chacayacu-Guataracu (nacienda)
 
5. 	 Area no intervenida atr~s de la Comuna 24 de Mayo (Sara
 

Yacu)
 
6. 	 El Triunfo
 
7. 	 Varias cooperativas entre los Rios Tutaphishcu y Suno
 

atr!s de Avila, Juan Pio Montifar, y San Jos6 de
 
Payamino
 

Adem&s, recientemente, la Asociaci6n 
 de Agricultores y
 

Ganaderos "El Porvenir" ha logradn conseguir autorizaci6n
 

de IERAC para ocupar tierras que 
 antes estaban linderadas
 

para 	los indigenas de Santa Rosa 
 de Arapino. Esto
 

estA 	en contradiccin con 
el Acuerdo Ministerial 476, antes
 

mencionado.
 

Entre los culonos hay genuinos agricultores pobres que
 

vinieron de otras regiones en 
busca de tierras para producir
 

y sustentar a sus familias. 
 Pero 	tambi~n hay traficantes de
 

tierras, quienes han hecho Drofesin de 
la toma de lotes en
 

nuevas vreas para su posterior 
venta a futuros ocupantes.
 

Estos oF ieralmente promueven la 
 formaci6n de pre

cooperativas u asociaciones de 
 productores que i-Apidamente
 

logran un reconocimiento oficial, consiguen apoyo del IERAC
 

y se asientan en Areas que generalmente son territorios
 

indigenas tradicionales. Existe tambidn entre los colonos
 

hacendados y personas que 
 toman tierras para que atros las
 

trabajen. Asi se constituyen en propietarios ausentistasp
 

en franca contradicci6n con el espiritu de las leyes de
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coI on iac 15n. Obviarvinte, eita5 formas de comportamiento 

frecuentemente causan problemas sociales seros. 

Para e'nfrentar esta competencia par su tierra algunos 

indigenas han adoptado sistemas 
de uso del suelo que se
 

caractrizan par su visibilidai 
 (par ejemplo la 

deforestacijn para sembrar pastos), con la finalidad de 

deros t rar su posesi~n. Estas son mas respuestas a presiones 

ext-rnas que decisiones racionales sabre el uso 
 de su
 

tierra.
 

b. La Explotacidn de Madera
 

Las mismas preocupaciones sabre tenencia ayudan a explicar
 

la situacibn que ocurri6 despu~s 
de abrir la carretera
 

Loreto-Hollin. 
 Como puede observarse al recorrer la
 

carretera Hollin-Loreto, hay 
 un activo proceso de
 

desforestacin en 
la zona. Esto es consecuencia tanto de la 

urgencia de demostrar posesi6n y garantizar la tenencia de
 

la tierra como tambi~n del relativo desconocimiento de
 

tecnologias mejoradas de utilizaci6n de los recursas
 

naturales. AdemAs, existen 
muy pocos controles sabre la 

explotaci6n de madera de zona.la Las metas del proyecto
 

han sido frenar este proceso asegurando la tenencia de la
 

tierra y adoptando un 
 programa subsecuente de capacitaci6n
 

en sistemas alternativos de manejo de 
recursos naturales.
 



Mientras tanto la FOIN tierne que enfrentar Oos c€lase de 

problemas. Primero, sin la presencia de grandes Pqprpsas 

maereras, tanto los colonos coma los indigenas explotan el
 

bosque 
en forma limitada, utilizando sus motosierras. Esta
 

no es la practica mAs adecuada 
porque en el proceso se
 

desperdicia buena parte 
 de la madera utilizable. Pero no
 

hay muchas alternativas a la vista. 
 Adem~s el traslado de
 

la madera del sitio de corte 
a la carretera no ocasiora
 

mayores dat'os al suelo.
 

Segundo, con 
las grandes empresas, en 
 cambia, se propician
 

formas cie explotaciOn intensiva del bosque en las que
 

el traslado mediante la utilizacin de skidders y tractores 

destruye la capa util del suelo, provocando ademAs su 

compactac (on y procesos de erosi6n pluvial. 

Otro problema frecuente 
 es que las compa;ias cuando 
no
 

pueden cosc-guir aprobaci~n de sus operaciones de parte de la 

comui-idad 
-n cuyas tierras quieren explotar madera, procuran 

dividirla hacienda contratos con individuos, quienes pueden
 

a no sc-r-
 dirigentes, pero generalmente se 
arrogan funciones
 

sin el aval de la organizaci~n. Un ejemplo de esto se din
 

en el caso de !a cooperativa Huamani, segOn se 
indica en el
 

informe de los promotores de FOIN-CS.
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El MAG, par otro lado, que tiene la fupcin qe coptrolar
 

para que se 
realice tuna e:qplotaci~n racional del bosquel
 

tiene muy poca presencia en la 7ona. 
 Los permisos de
 

explotaci6n se otorgan 
con mucha facilidad a quienes tienen
 

contactos 
a ei poder del diner-o y no se preocupan por la
 

reforestacion. Aunque 
 la mayor parte de la zona de
 

influeTcia de 
 la carretera Hollin-Loreto ha sido declarada
 

Bosque Protector, 
 no se han tomado 
 las medidas necesarias
 

para informar dobidamente sobre 
 su alcance a las
 

organizacione5 indigenas de 
la zona.
 

Otra forma comun de explotaci~n de la madera es a travs de
 

contratista3. 
 Estos generalmente son colonos quienes
 

contratan 
con otros colonos a indigenas, ayudan o consiguen
 

los permisos de explotacin de 
la madera y luego proceden a
 

cortar los 6boles por 
 su cuenta o comprar la madera
 

cortada. Esta madera va a 
parar a las compaRias madereras o
 

se destina tambi~n al consumo 
local.
 

En la zona de la encuesta, cuatro comunidades hicieron
 

contratos con 
 dos compa;ias (ENDESA y Arboriente) para 
la
 

venta de madera. Estas 
 son: Huamani, Mondayacu, "10 de
 

Agosto" y Yaguari. Las dos primeras 
 terminaron sus
 

contratos con 
 las compa;ias luego de iniciado el Proyecto
 

FOIN-CS. Cuatro 
 comunidades ubicadas 
al borde de la
 

carreter i est~n 
 explotando madera 
 para vender a
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particulares,; 
estas son3 "9 de Octubre", Sardinas? "24 de
 

Mayo", y Huiruno. La comunidad de Nuestra SeOra Op Loreto,
 

tambien al borde de la carretera, suspendi6 la 
 venta de
 

madera despu~s del curso realizado por FOIN. Expres6 
que
 

necesitaba 
ayuda de FOIN en la comercializaci6n para evitar
 

vender a particulares. 
 Aunque, las demos comunidades ro han
 

reportado explotaci6n de madera 
les puede ocurrir problemas
 

similares si 
 se deja abrir caminos laterales a la carretera
 

y no se establece 
un sistema de comercializacin enfocado 
en
 

el manejo y la reforestaci6n 
 antes que solamente en el
 

saqueo de la madera.
 

c. Petroleros y Carreteras
 

Aunque 
 la carretera IcIlLin-Loreto 
 no es parte de ninguna
 

corcesi6n petrolera, 
algunas comunidades 
en la zona de
 

influencia de la carretera, se encuentran ubicadas dentro de
 

bloques de concesidn. El Bloque 
 7 de la British Petrolcum
 

incluye 
 t-da la carretera entre Loreto y Coca en donde
 

estAn varias comunidades indigenas 
de la Federaci6n de
 

Comunas UniOn 
 de Nativos 
 de la Amazonia Ecuatoriana
 

(FCUNAE). AdemAs consta 19 comunidades encuestadas por 
FOIN
 

dentro de ese bloque:
 

1. 15 de Febrero de Huiruno
 

2. 15 de Noviembre de Pucuno
 
3. parte de 24 de Mayo
 
4. Allcu Yacu de Suno
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5. Amazonas de Huataracu
 
6. Subcentro Nueva Santa Rosa de Suno
 
7. Avila Viejo
 
8. Luis Chongo de Ishpano
 
9. Carashino
 

10. Sara Yacu
 
11, Cascabel 2
 
12. Cepano
 
13. Chonta Cocha
 
14. Cotona
 
15. Araqoe 

16. Jandia Yacu de Caspisapa
 
17. Macana Cocha
 
18. Nuestra Se~ora de Loreto
 
19. Runa Llacta de Suno
 

La compaMa Esso tiene concesi6n del bloque 8, que abarca
 

200.000 ha e incluye las siguientes dos comunidades de la
 

encuesta:
 

1. San Pedro de Rucullacta
 
2. Santa Rosa de Arapino
 

Adem~s cabe notar 
que la Cordillera de Galeras estW 
ubicada
 

dentro del bloque 8, al igual 
 que un namero alto de
 

comunidades indigenas 
 a los dos lados del Rio Napo desde
 

Puerto Napo aguas abajo y 
otras cerca de Archidona. 

Aunque las actividades de exploracion de la British
 

Petroleum estAn paralizadas hasta el momento, 6sta habia
 

encontrado reservas de petroleo y perfar6 a1gunos pozos 

durante el perfodo 
 de sus trabajos. Sus exploraciones
 

IiWib-, que habia la posibilidad dO enLcontrar otras 
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reservas denti-o del bloque. 
 Si continuase la exploraci~n
 

ya sea con la British o con otra compaPia, 6sta podria 

resultar en la construccion de car reteras de servicio desde 

el eje Hollin-Loreto-Coca hasta 
los pozos.
 

Los pueblos indigenas yen con temor la posibilidad de que se 

encuentre petrbleo y se 
 cree una infraestructura vial 

petrolera. Sus experien:ias previas indican quo con las 

carreteras viene la invasion de tierras por parte de colonos 

y la amenaza directa a su derecho a la tierrra. 

d. Minas
 

La zona Hollin--Loreto aparentemente tiene un gran potencial 

minero. Se ha descubierto depOsitos de arenas bituminosas
 

(asfalto), de arenas calcareas y de arenas siliceas, pero 10 

unico que se estA explotando al 
momento son las siliceas por
 

parte de la comparia EDESA.
 

Se encuentra oro en el 
 Rio Huataracu, pero todavia 
las
 

comunidades del Area explotan 
 de manera individual, y no 

tienen ninguna concesi6n. La e-jplotaci6n de minas en esa 

z6n deberia estar coordinada con las organizaciones. 
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III. TENENCIA DF LA TIERRA
 

A. Situacidn Actual
 

Segin se observa en el mapa adjunto (Mapa I existen c:erca 

de 30 comunidades indigenas asentadas en la zona d~e 

influencia de la carretera Hollin-Loreto. Su situacion de 

tenencia de la tierra se refleja en el Cuadro 1, en el que 

se comparan los datos proporcionados por el IERAC / la 

investigacion de FOIN-CS. De los datos presentados se 

desprende que tienen titulo global a sus tierras las 

siguientes organizac iones: 

1. Cooperativa San Pedro de Pucullacta 41.888,55 ha
 
2. Asociaci~n "15 de Febrero" de Huiruno 2.451,35 ha
 
3. Asociaci6n "9 de Octubre" 1.108,90 ha
 
4. Comuna "24 de Mayo" 6.362,70 ha 
5. Comuna Amazonas 4.019,7t ha 
6. Asociaci6n Cepano 4.000,oo ha 
7. Asociaci~n Luis Chongo de Ishpano 1.880,80 ha 
8. Asociaci~n Mondayacu 8.898,62 ha
 
9. Asociaci6n Sa,-dinas 3.293.15 ha 

TOTAL 9 ORGANIZACIONES 72.601,98 ha
 

La comunidad de Nuestra Se;ora de Loreto tiene titulo a
 

nombre individual de sus miembros. Segun la informari6n
 

recspilada er el estudio, esta organizaci~n quiere que sr: la 

c6nceda titulo global ya que io considera como una qarantia 

par, mantener esas tierras bajo control de la o,-ganizaci~n 

evitando la pr.ctica de venta a aaolonosempresas.
 

http:3.293.15


Las siguientes organizaciones estrn tramitanlo iu titulo 

(IERAC 1986): 

1. Cooperativa Huaman! 9.315,10 ha trmite
 
2. Asociaci6n "10 de Agosto" 3 .862,40 ha trAmite
 
3. Pre-Asociaci6n Pasurco Galeras 1.447,15 h,-% Iinderado 
4. Pre-Asociaci6n Avila 6.028,32 ha linderado 

TOTAL 20.651,05 ha 

Cabe anotar que la Cooperativa Huamani sigue con su trAmite 

pendiente a pesar de que es una de las mAs viejas, ptues se 

constituy6 hace rAs de 10 aios. AdemAs, en c:asi toda5 Ias 

comunidades no so ha tornado en cuenta a ia poblaci6n ce 

solteros sin tierras, quE dentro de p 0co t iempo va a 

necesitarlas, lo que lIevaria a aumentar el tamao de !a 

tierra necesaria para poder mantener integra a la comun;dad. 

Todas las demas organiza:iones, en cambio, est6n en una 

situaci~n precaria, pues no tienen titulo ni constan en los 

archivos del IERAC como tramitAndcose, lo quo les eX-pone a 

que las tierras bajo su posesiOn sean entregadas a otras 

personas naturales o jurldicas. Mientras no se reconozca su 

posesi~n y se les adjudique titulo, las tierras de los 

pueblos iridigenas ser~n motivo de ambiciones de colonos o 

enfiresas-; LA caso de Sta. Rosa de At-apino es tn ejemplo 

ciar-a, pues hay colonos de Archidoria que pretenden d isputar 

m&i& ard Ios indigenas.m 




22
 

B. La Politica de Tierras del IERAC
 

En el IERAC, como en otras entidadeE del Estado, se dan
 

fluctuaciones en su politica debido 
 tanto a factores de
 

politica nacional como 
 a decisiones oarticulares de los 

responsables de las jefaturas zonales. 
 La politica nacional
 

en los Cltimos aios h.. variado 
en lo que ti.ne relaciOn con 

el derecho indigena a la tierra. De cierta apertura a los 

reclamos indigenas que culmin6 
 en entreqas sustanciales de
 

tierra en 1983, se ha revertido a una negligencia notoria,
 

de ranera que en los 6Itimos aios 5e ha entregado poc)s 

titulos a organizaciones 
 indigenas amaz6nicos y los
 

promedios por beneficiario han sido muy bajos.
 

La actitud de los responsables de ejecutar las politicas del
 

IERAC hacia los indigenas tambiLn repercute 
en la prActica.
 

Hay funcionarios receptivos a la problemAtica indigena y hay
 

quienes no propician el diAlogo y tienden 
a favorecer
 

intereses de colonos y empresas.
 

Las leyes 
 de Tierras Baldias y Colonizaci6n y de
 

Colonizaci6n Amaz6nica establecen que 
en la adjudicaci6n de 

titdlos se debe dar prioridad a los indigenas de 

a'sentamiento tradicional. Esto incluye a todos los pueblos 

indigenas dt Ja Ndgi~n Amaz6nita e-1 sus respectivas Areas de 
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ocupaci~n tradicional. Sin embargo, en 
ciertas ocasiones ha
 

habido funcionarios ptblicos que caprichosamente interpretan
 

la ley, se aprovechan del desconocimiento e ingenuidad de
 

los indigenas 
 y tratan de limitar las 6reas de ocupaci6n
 

tradicional a 
 zonas muy reducidas. En el caso que 

corresponde a este informe toda la zona que va desde el Rio
 

Napo hacia 
 las faldas del Sumaco son terrLtori tradicional 

de los pueblo. Quichuas. Estas han estlado sujetas k frrmas 

de asentamiento y utilizaci6n propias de la cultura Quichua 

y deben ser reconocidas como tal.
 

Otro problema que con frecuencia se presenta en el IERAC es 

el tratar de aplicar criterios no adecuados para determinar 

la extensiun de tierra a adjudicarse legalmente a las 

organizaciones indigenas. Se pretende calcular promedios 

por familia y entregar titulos individualinente, a~n cuando 

las organizaciones consideran conveniente que Este sea 

global. Las formas tradicionales do aSeItaientn y do 

utilizacion del bosque requieren que a los indigenas se
 

entregue territorios amplios, que permitan un uso adecuado
 

de los recursos para las familias actuales y futuras, que
 

incluya actividades de caza, pesca, recolecci~n y producci6n
 

zirdpecdaria tipo chacra familiar, 
 que son reconocidas por
 

estudios comb 
las mAs aptas para medios frAgiles, tales como 

ia zoha HOblin-Loreto, 
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Los titulos en general deberian ser entregados en forma
 

global para asi evitar que las tierras pasen a manos de
 

otras personas o empresas, por acciones criticables de
 

ciertas individuos que buscan sus intereses personales y no
 

los de I colectividad. Estas artividades tambin deben
 

estar realizadas en co'aboraci6n con las organizaciones
 

indigenas para asegurar un trato igual a todas las
 

comunidades y aprovechar de datos acurulados en un plazo
 

largo, los que nunca se pueden obtener durante un proceso de
 

linderaci6n y titulaci6n rapida.
 

IV. PLANTEAMIENTOS CONCRETOS
 

Este breve informe tiene una finalidad practica e inmediata:
 

buscar la soluciin del problema de tenencia ae la tierra,
 

con la participact6n conjunta de las comUnidades, la
 

organizaci6n indigena que las representa (FOIN) y el IERAC.
 

De lo antes expuesto se desprende que los pueblos indigenas
 

Quichuas necesitan territorios amplios que permitan la
 

pr~ctica de actividades tradicionales de subsistencias el 

gradual desenvolvimiento hacia actividades de produccion
 

6gropecuari a planificadas, or ientada tanto al coTasumo 

f~riii~ir como al mercado. Es importante adem~s que estas,
 

tierras ihclyall Aleas de reserva para las futuras
 

generaciones, para asi evitar el agravamiento de conflictos
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sociales, la migraci6n a las ciudades y la adopci6n de
 

pr~cticas destructivas de los recurso naturales.
 

Los planteamientos especificos serian:
 

1. 	 Legalizar las tierras en trAmite, removiendo, en un
 

activo dialogo con las organizaciones, las causas de su
 

demora.
 

2. 	 Linderar, con apoyo formal de las orqanizaciones, las
 

tierras justamente reciamadas por las comunidades y que
 

estAn en posesi~n de las mismas.
 

3. 	 Considerar en la determinaci~n de 6reas a linderar las
 

caracteristicas propias de la cultura Quichua que
 

requiere de extensiones amplias para un adecuado manejo
 

de los recursos y para guardar reservas para las
 

futuras generaciones.
 

4. 	 Cumplir con los acuerdos de MAG-AID que establecen que
 

en la zona Hollin-Loreto no se promover6 la
 

colonizaci~n. Buscar aiternativas para los colonos
 

actUamente asentados y detener intentos actuales y
 

futUrot de ocupar la Zona por parte de colonos. 
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5. Pcralizar la ConStruct ion de carretetreas cit penetr Ic i t. 

en las tier,-as idiqgenas; aG, no legca izadas, hAsta qu 

se ponga rcar i a - ama Uon .h n vr.cD I I" C 1". 1"o1.[ y 

sostenible de b -' recurso-,',I rtr-31e, 

6. Entregar t i tLuA global aque IIos cji up - :J,'qan1 -ado.L 

que As i To 1 ic 1 IU,-,i vt? quoIo i tare un aqLA"l t, 

actualment t ienon t ier- ;-,:i j, t i tu rd i'.I du d., ,j. 

miembr os.
 

7. Paralizar en form a dt-f iII tjva L r-,C"e r.) r,_ 

coloni z.ac iOn en la ?je ,nr Afr.a z on i c. - k tla r t .- rI a, 

Vicepre=-idenlte de la Rep-'utIta r Qru de
 

invest i gadore_,. espec-,p cni i s t st-rsL enp c-, mao: 


lo irvforma el Diaio Ho, en ed 1 : i -c1, de 1 12 d '
 

tept i embr e de 1988. 

AdemAs de la finalidad pr- CtICa y coma compleme,,nto a ('ta 

este informe tieno otra final idad. Esto Ps ostable.er un 

proceso de uso, manejo y conset-vacOn de las t ie,-ra - qule se 

han vuelto acceoibles por la apertura do li car,-otera. Esto 

reqder-irA de nin7 colo,-aciO, Est-'cti, ent r. - I.,.. flL,- dt-, 

indiqen,.s y u3 rgani zac ',)innat(.,. or ,j r ,-:'i,, s cur)C) 

cub~kname,r~ta Is y [as inst t.~c~ i ories C, t.lt iles que tr',,tn 

esta pi-oblomAtica. l , st. prtc :( t. ,,eo i, .aDent,-o :.t-

http:ostable.er
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