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Resumen: La actividad petrolera en la Amazonía norte de Ecuador, a 
pesar de su papel estratégico en el desarrollo económico del país, 
plantea desafíos significativos. Ecuador, como el cuarto productor de 
petróleo en América Latina, enfrenta tensiones entre la explotación de 
recursos naturales y la preservación de la biodiversidad en esta región 
rica en selvas tropicales. La actividad hidrocarburífera ha causado 
impactos ambientales, sociales y económicos, desde la degradación de 
ecosistemas hasta la alteración de comunidades indígenas. La falta de 
consulta adecuada y participación de las comunidades locales ha 
generado conflictos, y las preguntas sobre gestión ambiental y 
responsabilidad social corporativa son cada vez más urgentes. La 
revisión bibliográfica busca describir esta compleja situación. 
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Dependence on hydrocarbons in Ecuador's 
northern Amazon region     
Abstract: Oil activity in Ecuador's northern Amazon, despite its strategic 
role in the country's economic development, poses significant 
challenges. Ecuador, as the fourth largest oil producer in Latin America, 
faces tensions between the exploitation of natural resources and the 
preservation of biodiversity in this rainforest-rich region. Hydrocarbon 
activity has caused environmental, social and economic impacts, from 
the degradation of ecosystems to the alteration of indigenous 
communities. The lack of adequate consultation and participation of local 
communities has generated conflicts, and questions about environmental 
management and corporate social responsibility are becoming 
increasingly urgent. The literature review seeks to describe this complex situation. 
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1. Introducción  

A pesar de ser un recurso no renovable, el petróleo crudo desempeña un papel estratégico 
esencial en el desarrollo de los países [1] especialmente en América Latina, donde la economía y 
las finanzas gubernamentales dependen principalmente de la explotación de recursos naturales [2]. 
. En la región sudamericana, Ecuador ostenta la tercera reserva de petróleo más grande y se sitúa 
como el cuarto productor de petróleo, generando alrededor de 549 mil barriles diarios, según la 
información proporcionada por la Organización de Países Exportadores de Petróleo. La mayor parte 
de las operaciones extractivas se han llevado a cabo en la región Noreste Amazónica (NAR), 
conocida como "Oriente", durante más de 50 años [3]. 

La Amazonía norte del Ecuador, con su exuberante biodiversidad y vasta extensión de selvas 
tropicales, se ha convertido en un escenario emblemático de la compleja interacción entre el 
desarrollo económico y la conservación ambiental [4]. En las últimas décadas, esta región ha 
experimentado un acelerado crecimiento en la actividad hidrocarburífera, marcando un hito 
significativo en la búsqueda de recursos naturales para impulsar la economía del país [5]. Este 
cambio ha desencadenado una serie de debates, tanto a nivel nacional como internacional, que 
giran en torno a los impactos ambientales, sociales y económicos asociados con la extracción de 
hidrocarburos en una de las zonas más biodiversas del planeta [6]. 

El alcance de este fenómeno se manifiesta en diversos desafíos, desde la degradación de los 
ecosistemas acuáticos hasta la alteración de modos de vida tradicionales de comunidades indígenas 
arraigadas en la región [7]. La perforación de pozos, la construcción de infraestructuras asociadas 
y la emisión de desechos tóxicos han dejado una huella profunda en los ecosistemas locales [8]. 
Por otro lado, la calidad del agua se ha visto comprometida, y la pérdida de hábitats naturales ha 
llevado a la disminución de especies endémicas. Estos impactos ambientales se extienden más allá 
de las áreas directamente afectadas por la explotación petrolera, creando una red de consecuencias 
que se extiende a lo largo y ancho de la Amazonía norte, causando un impacto sistémico que altera 
los equilibrios ecológicos en la región [9,10]. 

Además de los desafíos ambientales, la actividad hidrocarburífera ha exacerbado las tensiones 
sociales en la región. Las comunidades indígenas, cuyas vidas han estado históricamente 
entrelazadas con la selva amazónica, se han visto afectadas de manera desproporcionada [11]. La 
llegada de empresas petroleras ha llevado a la reubicación de comunidades enteras, alterando sus 
formas de vida tradicionales y generando conflictos con respecto a la propiedad de la tierra [12]. 
La falta de consulta adecuada y la participación de estas comunidades en la toma de decisiones 
relacionadas con la actividad petrolera ha sido una fuente constante de disputa y un tema central 
de la problemática que rodea a la explotación de hidrocarburos en la Amazonía norte [13]. 

A medida que las compañías petroleras avanzan en la exploración y extracción de recursos en 
la Amazonía norte, se multiplican las interrogantes acerca de las prácticas de gestión ambiental y la 
responsabilidad social corporativa [14]. ¿Cómo se están abordando los impactos negativos? ¿En 
qué medida se involucran las comunidades locales en la toma de decisiones? ¿Existen políticas 
efectivas para garantizar la restauración y conservación de los ecosistemas afectados?[15]. Estas 
preguntas, entre muchas otras, delinean la complejidad del escenario actual sobre la sostenibilidad 
y la coexistencia armoniosa entre el desarrollo económico y la preservación del entorno natural y 
brindan el punto de partida para una revisión bibliográfica exhaustiva que busca arrojar luz sobre el 
estado actual de la actividad hidrocarburífera en la Amazonía norte del Ecuador [16,17].  
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En este contexto, el objetivo principal de esta revisión bibliográfica es describir de manera integral 
el estado actual de la actividad hidrocarburífera en la Amazonía norte del Ecuador. A través de la 
exploración detallada de la literatura existente en bases de datos regionales y de alto impacto. Al 
hacerlo, se aspira a proporcionar una visión integral que sirva como base para futuras discusiones, 
políticas y acciones destinadas a mitigar los impactos negativos y fomentar prácticas más sostenibles 
en este ecosistema único. 

2. Actividad  hidrocarburífera en la Amazonía norte del Ecuador 

La Amazonía, desde las primeras llegadas de los españoles, se convirtió en un área destinada a 
la explotación de recursos, inicialmente a través de un breve pero impactante ciclo de extracción 
de oro en el siglo XVI. Posteriormente, evolucionó para convertirse en un proveedor de materias 
primas, como el caucho, y en la actualidad, es una región clave para la extracción de petróleo [18]. 
Aunque la Amazonía comenzó a globalizarse desde el siglo XVI, todavía es considerada por 
entidades nacionales y empresas transnacionales como una zona para articular y desarrollar [19]. 
De esta manera, la expansión de la frontera petrolera se está llevando a cabo no solo en áreas 
caracterizadas por su alta fragilidad ambiental, como las designadas para la conservación ecológica, 
como Yasuní, Cuyabeno y Limoncocha, sino también en territorios habitados por comunidades 
indígenas, incluyendo a los Kichwas, Shuar, Sionas, Cofanes, Huaorani, entre otros [20]; y en 
regiones que actualmente son hogar de comunidades campesinas como Shushufindi, el Sacha, 
Tarapoa, Dureno, entre otras, configurando de manera significativa el paisaje territorial amazónico 
[21,22]. 

Desde mediados del siglo XX, se empezó a cuestionar la problemática de la pobreza y la lucha 
contra ella. Este cambio de enfoque dio lugar a la promesa de crecimiento para los países del 
Tercer Mundo, donde surgió un nuevo discurso: la Economía del Desarrollo [23]. Con el tiempo, 
este enfoque se integró en instituciones, procesos económicos y relaciones sociales, basándose 
principalmente en la Economía Neoclásica y Ortodoxa. En las décadas de los sesenta, la economía 
del desarrollo, guiada por el Banco Mundial, abogó por que los países del Tercer Mundo abrieran 
sus puertas a inversiones extranjeras directas, créditos internacionales (deuda) y, en el ámbito 
industrial, una mayor colaboración con multinacionales, con el objetivo de lograr un crecimiento 
económico. En este contexto, los gobiernos de Ecuador, Venezuela y Colombia permitieron la entrada 
de empresas petroleras extranjeras [19].  

En el caso de Ecuador, especialmente en la región amazónica, esto se materializó con la llegada 
de Texaco, una iniciativa respaldada por el Estado y gran parte de la sociedad, con la intención 
específica de generar riqueza y combatir la pobreza [24]. A finales de la década de 1980 y mediados 
de la década de 1990, como resultado del notable crecimiento económico que implicó un 
significativo deterioro de la calidad de los ecosistemas locales, junto con la creciente crisis ambiental 
a nivel mundial, el gobierno ecuatoriano adoptó progresivamente el discurso del desarrollo 
sustentable, permeando sus estructuras estatales [17,25]. 

Sin embargo, la extracción de petróleo de campos como Shushufindi, Sacha, Lago Agrio, entre 
otros, condujo al país a una fase de crecimiento económico acelerado, facilitando así la completa 
reintegración de Ecuador en el mercado global [19]. De este modo, las exportaciones totales, que 
antes del auge en 1970 ascendían a 190 millones de dólares, experimentaron un significativo 
aumento a 2.500 millones de dólares en 1981 debido a las ventas de petróleo [26]. Este periodo 
de bonanza petrolera influyó positivamente en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) a una 
tasa anual del 8%, y el ingreso per cápita se elevó de 260 dólares en 1970 a 1.668 dólares en 
1981. Durante este lapso, Ecuador alcanzó un crecimiento per cápita del 3,3%, siendo el más alto 
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en todo el siglo XX y superando el promedio de países como Argentina, Brasil, Colombia, Chile, 
México, Venezuela, así como de varias naciones industrializadas de Europa [27,28]. 

En la década de los noventa, tras el declive de los precios del petróleo después del auge, el 
gobierno ecuatoriano respondió intensificando la expansión de la frontera extractivista [29,30]. Este 
enfoque resultó en una agravación de los problemas socioeconómicos en la región amazónica, 
manifestándose no solo en la marginación de amplios sectores de la población local, sino también 
en el aumento de la pobreza, la restricción de los recursos destinados a inversiones sociales, el 
descuido de la infraestructura, el incremento de los niveles de violencia y una crisis ambiental severa 
[31]. 

El desenlace de esta situación se manifiesta a través de una serie de conflictos socioambientales 
que abarcan situaciones emblemáticas, como el destacado juicio contra la empresa TEXACO [32]. 
Asimismo, se han registrado diversas marchas de protesta lideradas por asociaciones campesinas 
e indígenas, así como manifestaciones y actos de desobediencia de comunidades locales frente a 
las entidades dominantes, como las empresas petroleras y el Gobierno central [33]. Estas acciones 
culminaron en paros dramáticos, siendo especialmente notable el paro biprovincial amazónico de 
agosto de 2005, donde los manifestantes lograron suspender las operaciones y exportaciones de 
hidrocarburos al movilizar a más de 30,000 personas que mantuvieron su actividad de manera 
continua durante nueve días [31,33]. 

Por ello, una de las estrategias implementadas para preservar la biodiversidad en Ecuador 
consiste en la administración de parques y reservas nacionales. Dos ejemplos destacados de 
reservas en el país son la Reserva de la Biosfera Yasuní y la Reserva Cuyabeno, ambas ubicadas 
en estrecha proximidad o con bloques petroleros activos dentro de sus límites [34]. Conforme a la 
Constitución y la legislación ecuatoriana, la extracción de petróleo está estrictamente regulada dentro 
de estas reservas, limitándose exclusivamente a la instalación de pozos de producción, sin 
autorización para la construcción de grandes instalaciones de procesamiento de petróleo [35]. Un 
desafío considerable para la preservación de estas áreas radica en el desplazamiento de 
contaminantes en un entorno que recibe más de 6 metros de lluvia al año [36]. De esta manera, 
cualquier residuo de petróleo o metales pesados podría ser transportado potencialmente a las zonas 
destinadas a la protección de la biodiversidad ecuatoriana si se producen derrames de petróleo o 
si los efluentes no son gestionados adecuadamente y terminan en ríos conectados al intrincado 
sistema hídrico de la región [37]. 

En Ecuador, la estrategia ambiental que refleja la susceptibilidad de la población a la 
contaminación petrolera se fundamenta en criterios como la proximidad a la fuente (tales como 
charcos, derrames o pozos de petróleo), el tiempo de exposición en el área contaminada, la 
concentración de infraestructuras petroleras y los posibles efectos de las actividades petroleras en 
los recursos hídricos [38]. Siguiendo estas directrices, se implementó un extenso programa nacional 
en la región amazónica con el propósito de abordar los impactos sociales y ambientales. En 
situaciones donde la remediación resultaba insuficiente, las familias afectadas fueron reubicadas en 
viviendas sociales y mantenidas a una distancia segura de las fuentes contaminadas [39]. 

Actualmente, se ha observado un aumento notable en la incidencia de derrames de petróleo 
desde los primeros años de la década de 1990, con un incremento aún más marcado en el período 
comprendido entre 2000 y 2009. Las áreas que presentan una mayor densidad de derrames de 
petróleo se encuentran concentradas en la zona central de los distritos productores de petróleo en 
la Amazonía ecuatoriana [19,40]. Específicamente, en los campos petroleros de Sacha, Lago Agrio, 
Cuyabeno, Libertador y Auca, que se sitúan al sur, siendo algunos de los campos más productivos 
del Ecuador y a menudo denominados como las "joyas de la corona". Además, algunos de estos 
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campos petroleros también son los que cuentan con el mayor número de pozos perforados y 
representan los campos operativos más antiguos en el país [36]. Aunque las cifras específicas de 
derrames pueden variar, se han registrado impactos ambientales significativos, afectando la 
biodiversidad y los medios de vida de las comunidades locales. 

Por otro lado, la economía ecuatoriana ha estado históricamente vinculada a la actividad petrolera, 
y los ingresos generados por la exportación de petróleo han desempeñado un papel crucial [19]. 
Sin embargo, la dependencia económica de los hidrocarburos también ha expuesto al país a la 
volatilidad de los precios internacionales del petróleo [41]. Cambios en los precios del crudo pueden 
tener impactos directos en los ingresos y la capacidad del gobierno para financiar proyectos y 
programas. A medida que la preocupación por la sostenibilidad ambiental crece a nivel mundial, 
Ecuador ha enfrentado desafíos para equilibrar la necesidad de ingresos petroleros con la 
conservación de la biodiversidad y los ecosistemas frágiles de la Amazonía[42]. 

3. Conclusión 

El impacto potencial o probado de las actividades petroleras en el medio ambiente y la salud 
humana aún está poco documentado en Ecuador, siendo un relato complejo y fascinante. 
Inicialmente, la región vivió un breve pero impactante ciclo de extracción de oro, antes de 
transformarse en un proveedor de materias primas como el caucho, para finalmente convertirse en 
un epicentro crucial de la extracción petrolera en la actualidad. A pesar de la globalización que 
comenzó en el siglo XVI, la Amazonía sigue siendo percibida como una zona para articular y 
desarrollar, lo que ha llevado a la expansión de la frontera petrolera en áreas de alta fragilidad 
ambiental, territorios indígenas y regiones habitadas por comunidades campesinas, delineando así 
el paisaje territorial amazónico. La lucha contra la pobreza se convirtió en una prioridad, dando lugar 
al surgimiento de la Economía del Desarrollo abrieron sus puertas a inversiones extranjeras y 
multinacionales, marcando el inicio de la llegada de empresas petroleras extranjeras como Texaco. 
con la promesa de generar riqueza y erradicar la pobreza. Sin embargo, la bonanza económica 
resultante de la extracción petrolera también trajo consigo una serie de consecuencias negativas 
que han definido la situación actual en la Amazonía ecuatoriana. 

Este cambio de enfoque resultó en una exacerbación de los problemas socioeconómicos en 
la región amazónica, manifestándose en la marginación de la población local, aumento de la pobreza, 
restricciones en la inversión social, descuido de la infraestructura, aumento de la violencia y una 
crisis ambiental severa. Los conflictos socioambientales, como el emblemático juicio contra Texaco 
y las protestas lideradas por comunidades campesinas e indígenas, han marcado esta fase. El paro 
provincial amazónico de 2005, donde más de 30,000 personas lograron suspender las operaciones 
y exportaciones de hidrocarburos durante nueve días, destacó la resistencia y la lucha de las 
comunidades locales. 

 

La Amazonía norte no es simplemente un paisaje físico; es un hogar para comunidades con 
ricas tradiciones culturales y un depósito invaluable de conocimientos ancestrales sobre el entorno 
natural. La justificación de esta revisión bibliográfica se basa en la premisa de que comprender a 
fondo la interacción entre la actividad hidrocarburífera y la Amazonía norte es esencial para abogar 
por un equilibrio entre el desarrollo económico y la preservación de la biodiversidad y los modos 
de vida tradicionales. 
 
Contribución de autores: Los autores participaron en todos los apartados del documento. 
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Financiamiento: El estudio se financió dentro del proyecto Determinación de calidad de agua en 
acuíferos y sus riesgos asociados en zonas petroleras de la Amazonía norte del Ecuador. 

Conflictos de interés: Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses. 
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