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En 1999 la empresa Repsol adquiere la explotación petrolera en los Bloques 16 y 67 del Parque Nacio-
nal Yasuní (PNY), en la provincia de Orellana de la selva amazónica del Ecuador. Es una región caracte-
rizada por su gran biodiversidad en términos de flora y fauna y por la existencia de pueblos indígenas, 
algunos aislados de forma voluntaria. Tras 24 años de explotación de hidrocarburo, en 2022, la multina-
cional finaliza sus contratos sin una clara estimación del reparto económico de los ingresos derivados 
de la actividad petrolera ni de los impactos socioambientales generados. 

Mundialmente se reconoce la importancia del petróleo para el desarrollo industrial, con un crecien-
te consumo desde los primeros años del siglo XX (Suleiman, 2013) asociado al crecimiento económico 
que experimentan los países del G-20 (Pradhan et al., 2015). Sin embargo, los yacimientos de petróleo 
son, por definición, fuentes no renovables, por lo que la disponibilidad del compuesto de hidrocarbu-
ros es finita: a esto se le conoce como el espectro del pico del petróleo, es decir, el momento en el cual 
la producción de los yacimientos alcanza un punto máximo y no puede proporcionar suficiente crudo 
para satisfacer la demanda energética (Prior et al., 2012).

Toda extracción petrolera implica perjuicios, pero, a medida que nos acercamos al pico del petróleo, 
la actividad genera cada vez más impactos ambientales y sociales (Prior et al., 2012). Los yacimientos 
de mala calidad generan grandes cantidades de agua de formación, que hay que tratar o desechar en 
el medio, y llegar hasta los lugares remotos de extracción implica abrir carreteras, construir nueva in-
fraestructura industrial y proveer servicios básicos para las personas trabajadoras. Cuando esto sucede 
en zonas con poblaciones indígenas o pueblos en aislamiento voluntario, como es el caso del Parque 
Nacional Yasuní, el impacto socio-cultural es catastrófico (Wassestorm et al., 2018).

Se denomina extractivismo al modelo económico que basa parte de sus ingresos en la extracción y 
exportación de materias primas, sin fomentar la industrialización o la elaboración de productos más 
rentables económicamente a partir de esas materias primas (Gudynas, 2009). Esta ha sido la pauta se-
guida en muchos países del Sur Global porque las economías del Norte importan materias primas de 
bajo precio para después exportar manufacturas mucho más caras, en una relación de dependencia 
total entre Centros y Periferias, concepto que se refiere a las desigualdades sociales y económicas y la 
inequidad en la distribución espacial a nivel mundial, como lo describe Wallerstein (2005) en el Análisis 
de Sistemas-Mundo. 

De esta forma, las economías del Norte Global tienen una gran deuda ecológica, entendida como la 
obligación contraída por parte de los países enriquecidos a consecuencia del expolio continuado de los 
recursos naturales de los países empobrecidos y del aprovechamiento exclusivo del espacio ambiental 
global como sumidero de sus residuos (Russi et al., 2003). En este vínculo Norte-Sur se pueden dis-
tinguir varios grupos deudores: grandes transnacionales, gobiernos del Norte, entramado de poderes 
financieros y personas consumidoras (Garmendia et al., 2016). La deuda ecológica es histórica, se re-
monta al inicio de las colonias, pero se ha perpetuado en el actual sistema económico mundial (Urkidi 
Azkarraga, 2014).

Cuando nos centramos en el sector energético, esta deuda viene a llamarse Deuda Energética y se 
refiere a la importación de recursos desde el Norte Global; es decir, la energía que se consume en países 

1. INTRODUCCIÓN
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diferentes a los que la producen (Akizu et al., 2017). Esta deuda es difícil de medir y cuantificar, pero hay 
maneras de aproximarse a su cálculo. 

Este libro aborda los impactos deslocalizados del consumo energético en el Norte Global y la respon-
sabilidad de la deuda corporativa de empresas extractoras y comercializadoras. Así, analiza la deuda 
socioambiental contraída por la empresa española Repsol en la Amazonía Ecuatoriana, a partir del 
estudio de los impactos de la extracción de petróleo en el Parque Nacional Yasuní.  El proceso de inves-
tigación científica se ha llevado a cabo siguiendo una doble metodología: un Análisis de Ciclo de Vida 
(ACV) del petróleo, y un estudio cualitativo de los impactos socio-culturales en la región, generando  un 
análisis de las responsabilidades a asumir por parte de las personas consumidoras finales del petróleo 
extraído, los gobiernos involucrados y las empresas extractoras y comercializadoras del oro negro. 

 
El primer apartado proporciona una breve descripción del PNY y contextualiza las implicaciones de 

la explotación petrolera a lo largo de 24 años (1999-2022) desde el punto de vista histórico y económico. 
El segundo capítulo explica la metodología empleada para estudiar los impactos de la actividad petrole-
ra. En el tercer y cuarto capítulo se exponen los resultados de la investigación: por un lado, se ofrecen 
datos cualitativos referentes a la transformación de los hábitos, forma de vida y prácticas de subsis-
tencia de la comunidad indígena Waorani desde la llegada de la empresa Repsol a la región. Por otro 
lado, se identifican y analizan los impactos ambientales derivados de la extracción de petróleo, dando a 
conocer los niveles de emisiones de gases de efecto invernadero, el consumo de recursos naturales y la 
generación de residuos, entre otros impactos identificados desde que ocurre la extracción del petróleo 
hasta el consumo de sus productos derivados. El libro finaliza con las conclusiones del estudio.

1.1 EL PARQUE NACIONAL YASUNÍ
  
En la cuenca amazónica, a 250 km al sureste de Quito, se ubica el Parque Nacional Yasuní, conforma-

do por el área protegida de los bosques tropicales rodeados por las provincias de Pastaza y Orellana, el 
río Napo y el río Curaray. Es una zona de gran importancia para la conservación de la biodiversidad, con 
una amplia variedad de especies vegetales y animales. Es también zona natural declarada reserva de la 
biosfera en 1989 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO).  

La reserva de la biosfera Yasuní está conformada en la parte noroccidental por los pueblos indígenas 
de las comunidades Kichwas y, en la parte centro norte, por la reserva étnica Waorani, específicamente 
en las provincias de Orellana, Pastaza y Napo. En la zona sur se encuentra la Zona Intangible de Conser-
vación (Robert et al., 2018), un sector establecido en 1999 que, junto con la reserva étnica Waorani, fue 
declarada área libre de cualquier actividad extractiva, porque está habitada por comunidades étnicas 
(como las Tagaeri y Taromenane) que han elegido vivir en aislamiento voluntario  (Urkidi et al., 2015). 

1.2. CONTEXTO HISTÓRICO Y ECONÓMICO 
DE LA EXPLOTACIÓN PETROLERA EN EL PNY 

Históricamente, Ecuador ha sido altamente dependiente de la explotación de productos primarios, 
destacándose el petróleo crudo como su principal producto de exportación (Parra, 2019). Especialmente 
en las décadas de los 80 y 90 del siglo XX y los primeros años del siglo XXI, las exportaciones petroleras 
representaron entre el 26% y el 34% de los ingresos totales del sector público no financiero (Rentería, 
2020), configurando así una economía fuertemente orientada hacia la extracción. El país exporta gran-
des volúmenes de productos primarios basados en recursos naturales con un valor económico agregado 
relativamente bajo, mientras que importa productos con un valor económico más alto (Samaniego et 
al., 2017; Vallejo, 2010; Villalba-Eguiluz y Etxano, 2017). 
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Recuperado de Paisajes Yasuní (WCS Ecuador, 2007)

FIGURA1:
MAPA DE RESERVA DE LA 

BIOSFERA DECLARADA 
POR LA UNESCO

La extracción de petróleo en la Amazonía ecuatoriana se inicia con la exploración de las áreas 
correspondientes a Yasuní en 1948 (Diario el Universo, 2013) y el descubrimiento de grandes yaci-
mientos de petróleo en los 60. En 1967, la compañía Texaco perforó el primer pozo comercial en la 
Amazonía, y para el año 1990 esta empresa extraía la mayoría del petróleo nacional. 1972 marcó un 
importante hito en la gestión estatal del petróleo, al establecerse la Corporación Estatal Petrolera 
Ecuatoriana. Las exportaciones petroleras continuaron creciendo hasta 1983, llegando a representar 
el 62% de las exportaciones totales y el 12.7% del PIB. 

En el período comprendido entre 1985 y 1997, el gobierno ecuatoriano llevó a cabo procesos de 
licitación y adjudicación de bloques petroleros. Cinco de ellos (14, 16, 31, 43 y 67) pertenecen especí-
ficamente al Parque Nacional Yasuní. 

Repsol inició la explotación de los bloques 16 y 67 en 1999.  Dicha zona, que cubre un 50% del 
Parque Nacional Yasuní, está bajo la gestión de Petroecuador, empresa pública del Ecuador, desde la 
salida de Repsol en 2022.
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La actividad de Repsol en Ecuador se ha caracterizado por su opacidad y falta de transparencia, lo 
que han dado origen a numerosas controversias y disputas por cuestiones relacionadas con la fiscalidad 
y beneficios. En un intento por aportar algunas luces en ese sentido el estudio incluye una estimación 
de las ganancias y los ingresos obtenidos por  cada actor.

Tabla 1. Actividad de extracción de petróleo en los Bloques 16 y 67 durante 1999-2022.
Fuente: elaboración propia

1999    45,220  16,505  15.31             --   252.70
2000   40,970  14,954  26.48            --  395.98
2001   33,609  12,267  21.71             --   266.32
2002   28,049  10,237  20.99             --   214.89
2003   32,550  11,880  20.15             --   239.40
2004   50,962  18,601  21.15             --   393.41
2005   52,744  19,251  33.59             --   646.66
2006   59,442  21,696  36.94             --   801.46
2007   64,153  23,415  38.74             --   907.13
2008   54,064  19,733  57.23            --         1,129.34
2009   44,810  16,355  34.94             --   571.47
2010   44,835  16,364  52.16             --   853.59
2011   46,225  16,872  73.53          27.81          1,240.61
2012   43,518  15,884  72.42          27.23          1,150.32
2013   37,959  13,855  67.3          26.05   932.44
2014   32,700  11,935  67.54         29.59              806.12
2015   28,408  10,368  35.73          32.97   370.48
2016   25,108  9,164   30.05          34.33   275.39
2017   21,474  7,838  36.42          30.12   285.46
2018   19,893  7,260   49.77          31.47   361.38
2019   17,928  6,543   46.07          32.07   301.47
2020   13,592  4,961   26.11          29.46   129.53
2021   15,186  5,542   52.83          31.61   292.83
2022   15,255  5,568   76.61 3          3.6   426.57

Ingresos totales
estimados
de Repsol

(millones € por año)

Año Barriles
por
día 

Barriles
por año
(miles)

Precio
internacional
del barril (€)

Precio
acordado

por contrato
del barril (€) 
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En la explotación de los bloques entre 1999 y 2010, Repsol tuvo un "contrato de participación" con el 
Estado, lo que significa que la empresa podía vender por sí misma la mayor parte del petróleo extraído 
(entre el 81.5% y el 87.5%) en los mercados internacionales, según el Observatorio de Transnacionales 
de Barcelona (2002). No hay establecido un pago al Estado por cada barril extraído, sino que existe un 
contrato fijo de explotación más la entrega de un porcentaje.  A partir del año 2011, modifica la mo-
dalidad contractual, y se acuerda un "contrato de prestación de servicios": El Estado ecuatoriano es 
propietario del 100% del petróleo extraído y lo vende al mercado internacional, pero  paga un precio 
fijo anual a la empresa (de promedio USD 30.52 por barril) por la extracción, independientemente del   
precio internacional del petróleo.

Para el primer período de explotación (1999-2010), estimamos que los costos de extracción y ope-
ración ascendieron a 16 dólares por barril (en base a costes máximos de extracción). Para el segundo 
período (2011-2022), asumimos que los costos de operación por barril eran de 21.46 dólares, según lo 
declarado públicamente por Petroecuador, en información presentada para el Bloque 43, destacado por 
su cercanía y similitud con los Bloques 16 y 67 (Larrea, 2023). Partiendo de esos datos, ha sido posible 
obtener la ganancia bruta de la empresa para cada periodo, multiplicando el número de barriles por 
cada precio correspondiente (precios de los mercados internacionales o precios del contrato fijo) y res-
tando los costos de la empresa para cada período. 

Posteriormente, a las ganancias brutas de Repsol se descontó un porcentaje estimado de impuestos 
aplicados por el Estado ecuatoriano obteniendo así la ganancia neta anual de la compañía. 

En lo que respecta a los ingresos obtenidos por el Estado ecuatoriano, en el primer período contem-
plamos su participación en las ventas de petróleo (18.5% - 12.5%) y los precios internacionales mientras 
que, para el segundo período, se considera la diferencia entre los precios internacionales y el precio 
fijo del contrato por barril, en ambos casos sumando también los impuestos pagados por la empresa. 

La Tabla 2 resume los resultados de este procedimiento.
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Participación
de Repsol

Año Utilidad neta
estimada de

Repsol
(millones €)

Ingreso
estimado del

Estado
 (millones €)

Total
(millones €)

4.47
103.36
36.68
32.29
54.12
116.66
302.87
399.98
481.89
695.51
291.42
499.43
170.36
158.89
131
127
125.23
115.46
84.51
83.91
75.88
54.39
63.76
68.81
4,277.88
---

39.66
72.86
45.35
36.89
43.12
73.94
133.88
168.66
194.14
252.32
120.95
187.79
790.32
735.46
586.08
467.06
42.53
-26.4
58.77
142.2
100.04
-10.58
124.7
247.13
4,626.87
---

44.14
176.22
82.04
69.19
97.24
190.60
436.75
568.65
676.04
947.84
412.38
687.23
960.68
894.35
717.08
594.06
167.77
89.06
143.29
226.11
175.93
43.81
188.47
315.94
8,904.75
---

10.14%
58.65%
44.72%
46.67%
55.66%
61.21%
69.35%
70.34%
71.28%
73.38%
70.67%
72.67%
17.73%
17.76%
18.26%
21.37%
74.64%
129.63%
58.98%
37.11%
43.13%
124.14%
33.83%
21.78%
---
48.04%

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Total
Promedio

Tabla 2. Ganancias e ingresos de Repsol y el Estado ecuatoriano derivados
de la actividad petrolera en los Bloques 16 y 67 entre 1999 y 2022

(en millones de € y porcentajes respectivamente).
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En la explotación de los bloques entre 1999 y 2010, Repsol tuvo un "contrato de participación" con el 
Estado, lo que significa que la empresa podía vender por sí misma la mayor parte del petróleo extraído 
(entre el 81.5% y el 87.5%) en los mercados inter Como se puede observar en la Tabla 2, las ganancias 
netas de la empresa disminuyen constantemente durante la última década (de 499 a 68 millones de €). 

Además, hay una considerable fluctuación en la participación de Repsol (que varía entre el 10.14% y 
el 129.63%). El primer contrato en vigor hasta 2010 fue mucho más rentable para Repsol que el segundo, 
cuando los resultados se ven afectados significativamente por la brecha entre los precios del mercado 
internacional y el precio fijo del contrato En lo que respecta a los ingresos del Estado ecuatoriano, ha 
habido dos años (2016 y 2020) en los que incluso tuvo pérdidas, ya que el precio fijo por barril que tenía 
que pagar a Repsol (34.33 y 29.46 €, respectivamente) fue más elevado que lo que obtuvo con su venta en 
los mercados internacionales (30.05 y 26.11 € por barril, respectivamente).

Cabe señalar que pese a la existencia de la industria extractiva, Ecuador no ha conseguido reducir 
su dependencia energética. En 2021, se extrajeron a nivel nacional 473 mil barriles de petróleo por día; 
aproximadamente el 78% por la empresa nacional Petroecuador y el restante, por compañías privadas 
(Banco Central del Ecuador, 2022). Pese a este volumen, los derivados del petróleo producidos en el 
país suponen sólo el 7% del suministro eléctrico nacional (Ministerio de Energía y Minas, 2024). Así, 
por ejemplo, el 35% de los derivados más consumidos (diésel, nafta de alto octanaje y gas licuado de 
petróleo) en el transporte se importan debido a la limitada capacidad de refinación en Ecuador (Banco 
Central del Ecuador, 2022). 

1.3. ITT-YASUNÍ Y YASUNIDOS:
RENUNCIAR A LA EXTRACCIÓN DEL CRUDO

A propuesta de los movimientos sociales e indígenas, nace en 2007 el proyecto ITT Yasuní, que debe 
su denominación a los campos que lo conforman: Ischipingo, Tambococha y Tiputini (zona declarada 
libre de extracción petrolera en el Bloque 43). La iniciativa propone renunciar a la extracción petrolera 
en estas zonas, y conservar su invaluable patrimonio natural y social. Es una propuesta liderada por las 
comunidades indígenas y mestizas de la Amazonía, y apoyada por grupos ecologistas y organizaciones 
no gubernamentales (Yasunidos, 2023). Con ella el Estado se compromete a mantener una parte de sus 
reservas de petróleo sin extraer, bajo tierra, a cambio de una compensación internacional equivalente 
a, por lo menos, el 50% de los beneficios que obtendría si decidiera explotar esas reservas (Espinosa, 
2013). El propósito de estos fondos sería poner en marcha la transición hacia un modelo de sociedad no 
dependiente de los combustibles fósiles.

El proyecto ITT-Yasuní estableció un precedente en términos de transición energética y abogó por 
un cambio desde un modelo extractivista hacia un sistema de generación de energía sostenible, in-
corporando el potencial de energías renovables (energía hidroeléctrica, geotérmica, eólica, solar, ma-
reomotriz y de biomasa) (Vallejo et al., 2015),  asegurando el respeto a las comunidades indígenas, la 
preservación de la biodiversidad y la contribución significativa para combatir el cambio climático. 

La invaluable naturaleza de la diversidad biológica y cultural del PNY complica la estimación de un 
valor económico concreto (Rival, 2010) y la comparativa de los impactos ambientales de la explotación 
petrolera versus los beneficios de evitarla, pero se estima que a largo plazo los beneficios socio-ambien-
tales son mucho más importantes. Para compensar parte de los ingresos económicos que se derivarían 
de la actividad petrolera, y gestionar adecuadamente la iniciativa, se establecieron los Certificados de 
Garantía Yasuní y los bonos de carbono, mecanismos que se enfocan en el cálculo del valor de las emi-
siones de carbono relacionadas con la explotación de combustibles fósiles que se estarían ahorrando, 
considerando la preocupación mundial por el cambio climático y la responsabilidad de los países in-
dustrializados en estas emisiones.
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La falta de interés de la comunidad internacional en asumir corresponsabilidad y promover un 
cambio de paradigma hacia el desarrollo sostenible fue una de las principales razones del fracaso de 
la iniciativa ITT; fue percibida erróneamente como una demanda local a pesar de su importancia am-
biental para todo el planeta (Becerra, 2016). Además, la discrepancia entre el discurso de preservación 
ambiental de los países del norte y las acciones de las empresas multinacionales evidenció la falta de 
coherencia de las políticas ambientales proyectadas y la necesidad de una acción más concertada a 
nivel global para proteger este ecosistema. 

Después del fracaso de la iniciativa ITT, el bloque 43 fue explotado hasta que se efectuó el referén-
dum Yasunidos, una votación que tuvo lugar en agosto de 2023 y en la que el 59% de la población votó 
a favor de suspender la extracción de petróleo de dicho bloque (Rosero, 2023). Sin embargo, pese al 
resultado, la actividad  no se ha detenido.
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2. METODOLOGÍA 
DE INVESTIGACIÓN: 
Análisis de Ciclo de Vida y 
Estudio cualitativo
socioambiental

Para el cáculo de impactos, el estudio combina dos metodologías complementarias. Por un lado, el 
Análisis de Ciclo de Vida (ACV), que cuantifica las cargas ambientales globales de todas las etapas del 
ciclo de vida de los derivados del petróleo, es decir, desde la extracción de crudo hasta su consumo y fin 
de vida. Por otro lado, un análisis cualitativo de las implicaciones sociales y culturales locales percibidas 
en esta región.

El informe se divide en tres capítulos. El primero corresponde a la descripción del alcance de la in-
vestigación realizada en el área del PNY; el segundo describe las estrategias desarrolladas para realizar 
el análisis socioambiental; el último apartado hace alusión al procedimiento realizado para la identifi-

2.1. CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO 
EXTRACTIVO PETROLERO EN LOS BLOQUES 
16 Y 67 DEL PNY

El petróleo crudo se extrae de los pozos en diferentes campos de los Bloques 16 y 67. Luego, se redi-
rige a la Instalación de Producción del Sur (IPS) y la Instalación de Producción del Norte (IPN), ambas 
partes del Bloque 16. El petróleo crudo pasa por diferentes procesos para eliminar agua, gas y sedi-
mentos, lo que requiere el uso de diversos equipos tales como deshidratadores, compresores, bombas 
y separadores (Cortez Méndez, 2017). El objetivo de este proceso industrial es reducir el contenido del 
Sedimento Básico y Agua (SBA) a un 0.1%  (Muñoz, 2016), el nivel aceptable para que el hidrocarburo 
esté listo para su uso o procesamiento adicional. Para llegar al centro de control y entrega de la Estación 
Amazónica, ubicada en Lago Agrio (ver Figura 2), el petróleo es bombeado por las estaciones de Shus-
hufindi y Pompeya, y transportado a través del oleoducto principal de los Bloques 16 y 67.

Desde ese punto, el petróleo es transportado por la empresa OCP Ecuador a través del Oleoducto de 
Crudo Pesado hasta el puerto de Balao, en la provincia de Esmeraldas. Allí se embarca para su trans-
porte al destino de refinación (instalaciones IPN e IPS) o para su exportación a países como España, en 
el caso de Repsol. Durante el proceso de refinación, el petróleo es destilado, enriquecido con aditivos 
y transformado en derivados como los considerados en el estudio: compuesto adhesivo bituminoso, 
fueloil pesado, gasolina y diésel.
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FIGURA 2: Localizaciones involucradas en el transporte de crudo desde los bloques 16 y 67.
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2.2.  METODOLOGÍA DE ANÁLISIS CUALITATIVO 
E IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES LOCALES 

Para el análisis socioambiental sobre extracción de petróleo en estas áreas específicas del PNY, el 
estudio desarrolló una metodología cualitativa basada en la revisión sistemática de la literatura y en la 
realización de entrevistas semiestructuradas con 15 expertos/as de la actividad petrolera y de organiza-
ciones sociales locales que han monitoreado los impactos ambientales, sociales, culturales y económi-
cos de la extracción de petróleo.

La revisión de la literatura se centró en identificar información sobre los impactos socioambientales 
en los bloques 16 y 67 por las actividades de la empresa Repsol. La búsqueda se realizó en: los reposi-
torios digitales académicos Google Scholar, Scopus, Scribd, Web of Science; las bibliotecas digitales de 
las universidades ecuatorianas FLACSO y UASB; el Sistema Nacional de Información para la Reparación 
Integral de Pasivos Ambientales y Sociales del Programa de Reparación Ambiental y Social del Ministe-
rio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica de Ecuador (MAATE-PRAS); los planes de sostenibilidad 
de Repsol, y, por último, informes de organizaciones ambientales y de derechos humanos accesibles.

Se obtuvieron 106 documentos, que fueron organizados junto con la información de las entrevistas 
en un resumen de resultados del estudio bibliográfico y una selección de referencias, considerando el 
tipo de impacto y la escala de estudio.
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2.3.  METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS DE CICLO 
DE VIDA E IMPACTOS AMBIENTALES GLOBALES

El Análisis de Ciclo de Vida es una herramienta que permite sistematizar la información ambiental 
sobre la vida de un producto en todas sus fases, es decir, desde la extracción de materias primas para 
su fabricación, hasta la disposición final del producto, después de terminada su vida útil (Ruiz, 2012). 

En esta caso, se procede a la cuantificación de las cargas ambientales de la extracción y el consumo 
del petróleo utilizando la metodología abordada en la norma ISO 14044:2006 (Ardolino et al., 2023) que 
considera once categorías de impacto: Potencial de Acidificación Terrestre (PAT), Potencial de Calen-
tamiento Global (PCG), Potencial de Ecotoxicidad Terrestre (PET), Potencial de Agotamiento Abiótico 
de Combustibles Fósiles (PAA-CF), Potencial de Eutrofización de Agua Dulce (PEAD), Potencial de To-
xicidad Carcinogénica Humana (PTCH), Potencial de Consumo de Agua (PCA), Pérdida de Calidad del 
Ecosistema (PCE), Reducción de la Salud Humana (RSH), Efectos sobre los Recursos Naturales (ERN) y 
Huella Energética (HE).

Se estimaron los impactos en el ciclo de vida del petróleo considerando los procesos de extracción, 
producción y consumo, a través de indicadores asociados a las sustancias y compuestos químicos que 
se derivan de los procesos analizados y que interactúan con el medioambiente, y las afecciones en el 
entorno natural, la salud humana y los recursos ecosistémicos. Además, se cuantificó el contenido total 
de la energía asociada a cuatro escenarios de consumo de derivados del petróleo, diseñados con el fin 
de tener una aproximación a alternativas de consumo reales para el petróleo extraído en los bloques 16 
y 67. Así, se comparó la huella energética de cada escenario con la energía cinética que se recupera en 
forma de trabajo durante la etapa de utilización.

Se consideraron dos aspectos principales de las cargas ambientales: la ruta del petróleo desde el 
pozo hasta la puerta (de salida de la refinería) y la combustión de los derivados del petróleo en cada uno 
de los escenarios de combustión. Asimismo, se tuvieron en cuenta los parámetros establecidos en la 
Regla de Categoría de Producto PCR 2023:05, publicada por EPD International AB (2023), para evaluar el 
impacto ambiental del petróleo crudo y del gas natural.

Para las etapas iniciales de extracción y procesamiento del petróleo, la unidad funcional utilizada 
fue 1 kg de petróleo que llega al mercado (fiscalizado), es decir, 1 kg de petróleo extraído, procesado y 
listo para su comercialización. Dado que el primer escenario de uso del petróleo que se evaluó corres-
ponde al compuesto bituminoso para carreteras, la refinación sería la última etapa de su ciclo de vida 
considerada en el enfoque. En cuanto al resto de los derivados, el estudio abordó el transporte hasta el 
lugar de consumo y su conversión en electricidad o energía para el transporte de bienes y pasajeros.

Para las etapas posteriores, en las que se consideran alternativas de combustión para los derivados 
del petróleo, la unidad funcional varía dependiendo del mecanismo de consumo de cada producto de-
rivativo. Así pues, se utilizó 1 kWh (kilovatio-hora) para evaluar la generación de electricidad a partir 
del petróleo; 1 tkm (tonelada-kilómetro) para el transporte de mercancías y 1 km para el transporte de 
pasajeros. 

En el análisis se ha utilizado el software OpenLCA y la base de datos Ecoinvent 3.9 para modelar todo 
el ciclo de vida. La base de datos genérica se ha calibrado a la realidad de los procesos extractivos del 
Bloque 16 y 67 de Yasuní. En concreto se han modificado: la densidad del petróleo, el porcentaje de agua 
en sedimento y la energía invertida proporcionalmente para la extracción. Además, se ha modelado la 
maquinaria utilizada para la extracción. 
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En el proceso de modelado, se realizaron cambios en los procesos de extracción y producción de 
petróleo contenidos en la base de datos de Ecoinvent para el caso de Ecuador. Se adoptaron los datos 
de la producción total de petróleo aportados por la Asociación de la Industria Hidrocarburífera del 
Ecuador (2021), y se consideró la información de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Re-
cursos Naturales no Renovables (2024) respecto al petróleo auto consumido y fiscalizado en el país. 

Para la verificación de los datos de los procesos abordados en el estudio, se calcularon primero los 
promedios de SBA (Sedimento Básico y Agua) y la gravedad API (indicador de densidad del petróleo), 
utilizando los valores reportados por Rivas et al. (2020).  Esto se realizó con el fin de garantizar la pre-
cisión de los datos ingresados a la herramienta de software, en el proceso de modelado del sistema 
productivo. Luego, para reflejar de forma precisa la realidad de los bloques petroleros estudiados, se 
estimó la Tasa de Retorno Energético (TRE) en la extracción de petróleo. Para tal fin, se consideraron los 
datos de consumo energético en el proceso de extracción reportados por Repsol (2018) en su informe 
de sostenibilidad. Asimismo, la cantidad anual de petróleo fiscalizado (crudo que llega al mercado) se 
utilizó como base para calcular las cantidades de materias primas e insumos que se necesitan en los 
procesos de extracción y producción. 

Para evitar la doble contabilización de las emisiones atmosféricas asociadas al ciclo de vida del cru-
do, las cantidades de CO2, CH4 y SO2 provenientes de la base de datos Ecoinvent se ajustaron para 
hacerlas coincidir con las emisiones del proceso extractivo reportadas por Repsol en su informe de 
sostenibilidad. La cantidad de agua utilizada, proveniente de diversas fuentes y destinada a varios usos, 
también se tomó de este informe. No obstante, para asegurar la precisión de los datos, se verificaron 
con los valores de SBA reportados por Rivas et al. (2020). 

Para modelar la infraestructura, se adecuó el valor del inventario de pozos teniendo en cuenta el 
número total de instalaciones y su profundidad promedio, según se muestra en el informe de sos-
tenibilidad de Repsol, pues se considera una característica distintiva para cada bloque. Finalmente, 
para modelar el transporte desde el punto de fiscalización hasta las instalaciones de refinación, 
se calcularon las distancias medias recorridas por el petróleo por tubería y barco, de acuerdo con 
Álvarez (2023).

Por otra parte, se diseñaron cuatro escenarios diferentes (Figura 3 y Tabla 3), con el fin de  obtener 
una aproximación a alternativas de consumo reales para el petróleo extraído en los bloques 16 y 67 del 
PNY. Los sistemas de producto modelados en el software se dividieron en tres tipos de etapas: iniciales, 
centrales y posteriores. Las etapas iniciales corresponden a la extracción del petróleo, mientras que 
las centrales implican el transporte de crudo a las instalaciones de refinación. Estas dos etapas fueron 
incluidas en todos los escenarios diseñados, sin excepción.

Las etapas posteriores fueron seleccionadas en base a dos criterios principales: el uso dado a cada 
derivado del petróleo y si se aplicó un enfoque de la cuna a la puerta o de la cuna a la tumba. El en-
foque de la cuna a la puerta considera las emisiones y los impactos ambientales desde la extracción 
hasta el uso final del producto; mientras que el enfoque de la cuna a la tumba abarca todo el ciclo 
de vida del producto, incluyendo su disposición final. La Figura 3 facilita la visualización de cómo se 
seleccionaron y abordaron las etapas iniciales, centrales y posteriores, en los diferentes escenarios 
diseñados. 
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FIGURA 3: Etapas incluidas en los escenarios de
consumo de derivados de petróleo.
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Para el primer escenario, que implica la producción de compuesto bituminoso para carreteras, se 
consideró únicamente el ciclo de vida desde la extracción del petróleo crudo hasta la fabricación del 
compuesto, es decir, desde su origen hasta que sale de la fábrica (de la cuna a la puerta). En los otros 
tres escenarios, que involucran procesos de combustión para el uso final de productos derivativos del 
petróleo, se evaluaron los impactos desde la extracción, producción y refinación del petróleo hasta la 
combustión para la generación de electricidad y el uso en vehículos. Estos escenarios también inclu-
yeron el transporte entre los diferentes procesos.
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Tabla 3. Descripción de los cuatro escenarios de consumo de derivados
de petróleo del Bloque 16 y 67.

ESCENARIO

ESCENARIO 1

ESCENARIO 2

ESCENARIO 3

ESCENARIO 4

Compuesto bituminoso para 
carreteras (Sc1)

Fuelóleo pesado para
electricidad (Sc2)

Combustible marino (Sc3)

Combustible para
vehículos (Sc4)

Petróleo refinado para uso como asfalto 
en carreteras. Este es un compuesto 
adhesivo bituminoso para la construcción 
de carreteras. Su ciclo de vida considerado 
comienza con la extracción de petróleo 
crudo y termina después de ser fabricado 
(de la cuna a la puerta).

Petróleo refinado para uso eléctrico. El 
escenario de fueloil pesado se evaluó desde 
la extracción, producción y refinación 
del petróleo hasta la combustión para la 
generación de electricidad, considerando 
también el transporte entre estos procesos. 
Para la etapa de combustión se utilizó como 
referencia una planta eléctrica de petróleo 
con una capacidad de 500 MW.

Petróleo refinado para combustible en 
buques mercantes marinos. Al igual que 
en el escenario 2, el petróleo se refina en 
fueloil pesado. Luego, se quema en una 
caldera. El buque portacontenedores bajo 
consideración tiene una capacidad de carga 
de 43,000 toneladas.

Petróleo refinado para consumo en 
vehículos privados. La gasolina y el diésel 
son los sujetos de este escenario. Para 
la etapa de combustión se consideró 
un automóvil EURO 5 de tamaño medio 
promedio, con un 50% de ponderación para 
cada tipo de combustible (diésel o gasolina). 

DERIVADO DEL PETRÓLEO DESCRIPCIÓN
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La relación entre la energía total producida por un recurso y la cantidad de energía necesaria para 
explotar ese recurso se conoce como Tasa de Retorno Energético (TRE) Esta relación también se estudió 
a través de una perspectiva de ciclo de vida, específicamente para el caso de los escenarios 2, 3 y 4, pues 
implican un mecanismo de consumo de combustibles fósiles. De tal manera, se calculó el TRE extendi-
do (TREext), dividiendo la energía neta utilizada por las personas usuarias finales en cada escenario (en 
forma de energía eléctrica, transporte de pasajeros y transporte de carga), entre la energía consumida 
en todo el sistema productivo (extracción de crudo y producción de derivados de petróleo), es decir, la 
huella energética de cada escenario. 

En el caso del Escenario 2, la energía eléctrica entregada para consumo en los hogares se comparó 
con la huella energética de todo el sistema productivo, que se midió a través del método denominado 
Demanda Energética Acumulada, mediante la base de datos Ecoinvent y la herramienta de software 
OpenLCA. En los casos de los escenarios que involucran servicios de transporte, el TREext se calculó 
mediante la Ecuación 1, que es una actualización de la fórmula propuesta por de Castro y Capellán-Pé-
rez (2020).

La energía que es entregada en forma de trabajo para generar movimiento (transporte a partir de 
energía cinética) se estimó a través de parámetros tales como el consumo de combustible de los vehí-
culos, el poder calorífico de los combustibles analizados y la eficiencia térmica del vehículo, es decir, 
el porcentaje de energía neta que el vehículo es capaz de transformar en movimiento. Estos valores se 
pueden ver en la Tabla 2, con su respectiva fuente de datos.

(1) ER01 ext =
Energía final disponible para el movimiento (energía cinética)

Energía total invertida (considerando pérdidas de calor)
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Tabla 4. Datos para el cálculo del retorno de energía en forma de trabajo 
para el trasporte en los escenarios 3 y 4.

PARÁMETRO

CONSUMO DE 
COMBUSTIBLE

PODER
CALORÍFICO

0.004 kg/tkm
(Messmer and Friscknecht, 
2016)

40.90 MJ/kg
(Huth and Heilos, 2013)

34.2 MJ/l
(Mazloomi and Gomes, 
2012)

34.6 MJ/l
(Mazloomi and Gomes, 
2012)

33%
(Dahham et al., 2022)

42.50%
(Dahham et al., 2022)

44%
 ADDIN ZOTERO_ITEM CSL_
CITATION 
(Liu et al., 2020)

0.08 l/km
(MacKay, 2009)

0.05 l/km
(Sönnichsen, 
2023)

ESCENARIO 3

BARCO DE CONTENEDORES

ESCENARIO 4

COCHE A GASOLINA COCHE A DIÉSEL

EFICIENCIA 
TÉRMICA
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3. IMPACTOS
SOCIOAMBIENTALES
LOCALES DE LA
EXTRACCIÓN DE
PETRÓLEO

A partir del análisis cualitativo realizado en esta región del PNY, la revisión de la literatura, y las 
entrevistas a las personas que pertenecen a la comunidad indígena y a otros actores involucrados, se 
determinaron cinco categorías de impactos incluyendo los ambientales, políticos, económicos, cultu-
rales y sociales.

Tabla 5. Resumen de resultados del análisis cualitativo.

CATEGORÍA

IMPACTOS
AMBIENTALES

Derrames de petróleo

Contaminación por
reinyección de aguas
de formación

4,10 (Alianza de Derechos Humanos 
de Ecuador, 2023)

1,2 (Alianza de Derechos Humanos 
de Ecuador, 2023; Durango-
Cordero et al., 2018; Ekologistak 
Martxan, 2012; Ministerio de 
Ambiente, Agua y Transición 
Ecológica, n.d.); 

IMPACTO ENTREVISTAS REFERENCIAS
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IMPACTOS
POLÍTICOS
(SOBRE LOS DERECHOS 
CIVILES Y LOS DERECHOS 
DE INFORMACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN)

CATEGORÍA

IMPACTOS
AMBIENTALES

Contaminación del aire 
y del agua y enfermeda-
des sin compensación

Contaminación e 
infraestructura que 
afectan a la fauna y flora 
local

Ruidos y desperdicios

Deforestación

Disminución de la 
protección ambiental en 
áreas protegidas

Falta de seguimiento,
información y transpa-
rencia ambiental

Falta de seguimiento 
social

Falta de participación

Falta de responsabilidad 
y ética

Pérdida de soberanía 
estatal

Clientelismo y
corrupción

1, 3, 4, 14

3, 8

6, 11, 14

15

1, 2, 3, 8, 9, 

2, 7, 11, 12

4,7

1,2,8,15

1, 2, 3, 11, 15

4

(Alianza de Derechos Humanos 
de Ecuador, 2023; Almeida and 
Proaño, 2008; Ekologistak Mar-
txan, 2012; Pearson et al., 2019)

(Rival, 2022)

(Almeida and Proaño, 2008; 
UASB-UISA, 2022)

(Alianza de Derechos Humanos 
de Ecuador, 2023; Almeida and 
Proaño, 2008; Durango-Cordero 
et al., 2018; Ekologistak Mar-
txan, 2012)

(Almeida and Proaño, 2008)

(Ekologistak Martxan, 2012)

(Alianza de Derechos Humanos 
de Ecuador, 2023)

(Almeida and Proaño, 2008; Billo, 
2015; Ekologistak Martxan, 2012)

(Alianza de Derechos Humanos 
de Ecuador, 2023; Billo, 2015; 
Ekologistak Martxan, 2012; Pear-
son et al., 2019; Rival, 2022)

9, 10, 13, 14 (Alianza de Derechos Humanos 
de Ecuador, 2023; Almeida and 
Proaño, 2008; Ekologistak Martxan, 
2012; Pearson et al., 2019)

IMPACTO ENTREVISTAS REFERENCIAS
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CATEGORÍA

Limitación de movi-
miento e información 
(bloque vallado)

Dependencia de la em-
presa, pero sin inversión 
en un mayor desarrollo 
económico autónomo

Dependencia del dinero 
y abandono de las 
prácticas económicas 
indígenas

Salida del área por parte 
de la empresa sin tran-
sición/compensación/
pasivos

Despojo territorial y
distribución desigual de 
los beneficios petroleros

Falta de compensación 
financiera por la
contaminación

Abandono de las activi-
dades económicas indí-
genas y desvinculación 
del territorio

Cambios en los hábitos 
culturales y transforma-
ciones identitarias

(Almeida and Proaño, 2008; Eko-
logistak Martxan, 2012; 
Woltman, 2013)

2, 3, 4, 6, 8, 
10, 11 12, 
13, 14

6, 10

7, 10

5, 6, 9, 12, 
14, 15

9, 10, 13

8, 10

1, 2, 3, 5, 7, 
8, 10, 11, 15

(Alianza de Derechos Humanos 
de Ecuador, 2023; Almeida and 
Proaño, 2008; Billo, 2015; Eko-
logistak Martxan, 2012; Larrea 
Maldonado and Arroyo, 2017)

(Billo, 2015; Ekologistak Mar-
txan, 2012; Pearson et al., 2019; 
Woltman, 2013)

(Almeida and Proaño, 2008)

(Alianza de Derechos Humanos 
de Ecuador, 2023)

(Billo, 2015; Rival, 2015; Wolt-
man, 2013)

2, 8, 9 (Alianza de Derechos Humanos 
de Ecuador, 2023; Almeida 
and Proaño, 2008; Ekologistak 
Martxan, 2012)

IMPACTO ENTREVISTAS REFERENCIAS

IMPACTOS
ECONÓMICOS

IMPACTOS
CULTURALES

IMPACTOS
POLÍTICOS
(SOBRE LOS DERECHOS 
CIVILES Y LOS DERECHOS 
DE INFORMACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN)
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CATEGORÍA

Conflictos entre grupos/
comunidades indígenas

Pérdida de unidad y 
conflictos dentro de las 
comunidades

Alcoholismo

Drogadicción

Violencia y robos

Problemas de salud 
mental

Malas condiciones de 
salud mental

Problemas interfami-
liares

6, 8, 10

10, 11, 14, 8, 
2, 15, 13

8, 13

8

8, 13

5, 10, 14

8, 14

(Billo, 2015)

(Almeida and Proaño, 2008; Eko-
logistak Martxan, 2012; Rival, 
2022) 

(Almeida and Proaño, 2008; Eko-
logistak Martxan, 2012; Rival, 
2022) 

Alianza de Derechos Humanos 
de Ecuador, 2023; Almeida and 
Proaño, 2008)

(Alianza de Derechos Huma-
nos de Ecuador, 2023; Larrea 
Maldonado and Arroyo, 2017; 
UASB-UISA, 2010)

(Alianza de Derechos Huma-
nos de Ecuador, 2023; Larrea 
Maldonado and Arroyo, 2017; 

(Nieto, 2020)

1, 2, 3, 8, 13, 14 (Alianza de Derechos Humanos 
de Ecuador, 2023; Billo, 2015; 
Ekologistak Martxan, 2012; 
Larrea Maldonado and Arroyo, 
2017; Pichilingue, 2021)

IMPACTO ENTREVISTAS REFERENCIAS

IMPACTOS
CULTURALES

IMPACTOS
SOCIALES

Prostitución 14 (Almeida and Proaño, 2008; 
Ekologistak Martxan, 2012; 
Nieto, 2020; Rival, 2022)
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Los impactos más destacados a nivel local son aquellos asociados a: los daños medioambientales y 
los obstáculos para su monitoreo; la dependencia económica de las comunidades hacia la empresa; y  
las transformaciones culturales. 

Varias personas entrevistadas destacaron la dificultad para obtener información precisa y monito-
rear los efectos ambientales locales, lo que coincide con lo indicado en investigaciones recientes (Alian-
za de Derechos Humanos de Ecuador, 2023; Durango-Cordero et al., 2018). Esto se debe a la restricción 
de acceso a los sitios de extracción sin un permiso previo, incluso si se cuenta con una autorización 
oficial (entrevistas 2, 4, 9, 11) (Almeida and Proaño, 2008).

Se advierte que, cuando son evidentes los accidentes por derrame en las zonas de extracción, surgen 
el clientelismo y corrupción, con pagos directos o compensaciones a las comunidades locales para evi-
tar litigios externos (entrevistas 1, 2, 3, 11, 15) (Ekologistak Martxan, 2012). Personas entrevistadas com-
parten que algunos derrames accidentales son reportados oficialmente mientras que otros pudieron 
ser evidenciados y documentados por ellas mismas (entrevistas 2, 4, 8, 9, 10, 11) (Alianza de Derechos 
Humanos de Ecuador, 2023; Ekologistak Martxan, 2012).

Estos accidentes incluyen derrames en piscinas de formación, así como en los oleoductos de la em-
presa OCP y el Sistema de Oleoducto Trans-Ecuatoriano (SOTE). Desde 2008, se han registrado 50 acci-
dentes en el bloque 16 (6 derrames y 44 incidentes en piscinas), de los cuales 48 fueron considerados 
de alta prioridad y los 2 restantes de prioridad media; mientras en el Bloque 67 se han reportado 4 
accidentes. 

Repsol ha admitido la ocurrencia de dos grandes derrames en el Bloque 16 en los años 2008 y 2013 
(Durango-Cordero et al., 2018; Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, n.d.). Sin embar-
go, es importante tener en cuenta que podría haber ocurrido una mayor contaminación acumulativa, 

Desigualdades de géne-
ro y violencia

Enfermedades

Introducción en la edu-
cación ecuatoriana, pero 
de manera deficiente

5, 8, 10, 13

9, 10, 13, 14

8, 10

(Alianza de Derechos Humanos 
de Ecuador, 2023; Nieto, 2020; 
Rival, 2022)

(Alianza de Derechos Humanos 
de Ecuador, 2023; Almeida 
and Proaño, 2008; Ekologistak 
Martxan, 2012)

(Almeida and Proaño, 2008; 
Larrea Maldonado and Arroyo, 
2017; UASB-UISA, 2010)

CATEGORÍA IMPACTO ENTREVISTAS REFERENCIAS

IMPACTOS
SOCIALES
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ya que la legislación ecuatoriana no requiere la notificación de derrames que involucren menos de 5 
barriles (Gonzalez et al., 2022). 

Otro de los principales desafíos ambientales en la región está relacionado con el agua de formación, 
que surge debido a la baja calidad del petróleo extraído cuando se produce un mayor porcentaje de agua 
de formación por barril extraído (Parra et al., 2020). 

Las técnicas tienden a ser más invasivas (Urkidi et al., 2015) a medida que la madurez de los campos 
petrolíferos implica un declive en la calidad del petróleo y el aumento en el corte de agua, es decir, cuan-
do existe una proporción de agua significativa en la corriente de hidrocarburo producida. Se estima que 
por cada pozo vertical perforado en el Yasuní se generan alrededor de 500 metros cúbicos de residuos 
sólidos y entre 2,500 y 3,000 metros cúbicos de desechos líquidos (Ecologistas en Acción, 2011). 

Esta agua debe ser reintegrada al subsuelo de manera precisa, pero se han señalado prácticas de-
ficientes y dificultades para llevar a cabo el proceso de manera segura debido a la complejidad del 
subsuelo o accidentes (entrevistas 1, 2). Tanto los derrames como el agua de formación contribuyen a 
la contaminación (Alianza de Derechos Humanos de Ecuador, 2023; Almeida and Proaño, 2008; Bravo, 
2003; Machado, 2023), lo que además provoca un aumento de ciertas enfermedades en las comunidades 
afectadas, según testimonios de entrevistas e investigaciones (entrevistas 9, 10, 13, 14) (San Sebastián 
and Hurtig, 2005).

Otros impactos ambientales locales identificados se refieren a la deforestación ocasionada por la 
infraestructura petrolera y la llegada de colonos que se establecen cerca de las carreteras (Almeida and 
Proaño, 2008; UASB-UISA, 2022). También se ha observado una reducción en la vida silvestre debido a la 
caza con armas de fuego a lo largo de la ruta Maxus, que fue abierta para la operación en estos bloques 
(Larrea Maldonado and Arroyo, 2017; Woltman, 2013). Se ha documentado además la contaminación 
del aire causada por la quema de gases en mecheros, así como los problemas relacionados con el ruido 
y la generación de residuos (Rival, 2022).

En las entrevistas se menciona también una relación de subordinación de la Agencia Ecuatoriana 
de Calidad Ambiental con respecto a Repsol (entrevista 3). Estas situaciones evidencian restricciones en 
los derechos políticos y civiles en la región (Ekologistak Martxan, 2012), con testimonios que sugieren 
una posible pérdida de soberanía estatal en la zona, o la existencia de un "Estado dentro de un Estado" 
(entrevistas 1, 2, 8, 15).

En cuanto a la dependencia económica generada en las comunidades Waorani, las entrevistas y es-
tudios previos indican una transformación significativa en los medios de vida locales, tradicionalmente 
basados en una economía semi-nómada de subsistencia centrada en la caza y la pesca. Ahora estas 
comunidades reciben salarios, subsidios o pagos directos de la empresa petrolera para instalaciones, 
alimentos o tecnología (Alianza de Derechos Humanos de Ecuador, 2023; Almeida and Proaño, 2008; 
Pearson et al., 2019). 

El 9% de la población activa en los Bloques 16 y 67 trabaja en la industria petrolera, superando el 
porcentaje nacional (5%) de personas activas que labora en este sector económico (Becerra et al., 2018; 
Larrea Maldonado and Arroyo, 2017). Esta dependencia económica ha aumentado la vulnerabilidad 
de las comunidades con ausencia de proyectos alternativos de desarrollo para el período posterior a la 
extracción de petróleo y con una disminución de la participación de las generaciones jóvenes en activi-
dades tradicionales como la caza y la pesca (entrevistas 2, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 14). Además, los pagos de la 
empresa no compensan adecuadamente lo cedido a nivel territorial, y los servicios básicos en estas co-
munidades son inferiores a los de otras áreas (Alianza de Derechos Humanos de Ecuador, 2023; Larrea 
Maldonado and Arroyo, 2017). Esto se refleja en índices de desarrollo social más bajos y una mayor inci-
dencia de pobreza extrema en comparación con el promedio nacional (Larrea, 2013; UASB-UISA, 2010).
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Las transformaciones culturales locales están estrechamente ligadas a esta dependencia económi-
ca. Prácticas tradicionales como la pesca y la caza están desapareciendo o siendo transformadas por 
influencias del mercado, lo que ha generado conflictos internos y una pérdida de cohesión dentro de las 
comunidades Waorani (Billo, 2015; Larrea, 2013; Pichilingue, 2021). 

La disponibilidad de dinero ha introducido a la juventud indígena en la economía de mercado y en 
la cultura urbana, lo que ha resultado en una percepción negativa acerca de las prácticas Waorani y una 
sobrevaloración del estilo de vida occidental (Almeida and Proaño, 2008; Ekologistak Martxan, 2012). En 
general, tanto las entrevistas como la literatura académica consideran que se ha producido una fuerte 
transformación del imaginario Waorani y una introducción de prácticas, productos y modelos de consu-
mo urbanos/mestizos/occidentales (entrevistas 1, 2, 3, 5, 7, 11) (Ekologistak Martxan, 2012; Rival, 2015). 
Vale la pena recordar que, hace dos generaciones, muchas de estas comunidades eran pueblos no con-
tactados y que la adaptación al nuevo modelo ha supuesto un importante choque cultural (Rival, 2015).

La incertidumbre socioeconómica y la vulnerabilidad han derivado en altos nivel de alcoholismo 
(entrevistas 2, 8, 10, 11, 13, 14, 15)(Almeida and Proaño, 2008; Ekologistak Martxan, 2012), trastornos de 
salud mental (entrevistas 8, 13) y una mayor desigualdad de género y violencia (entrevistas 5, 8, 10, 13) 
(Rival, 2022). 

El Amazonas es la región con la mayor tasa de violencia ejercida contra las mujeres, con un 70.9% 
de mujeres víctimas; ello parece estar relacionado con la extracción de petróleo debido a la precariedad 
de vida que conlleva (Nieto, 2020).  De la misma forma, el analfabetismo en los bloques es  superior a la 
media nacional: 19% entre mayores de 15 años, frente al 7% estatal (UASB-UISA, 2010).

Por último, es necesario señalar los conflictos generados al interior de las comunidades indígenas. 
Diversas entrevistas identifican como causas principales la diferente remuneración económica de Rep-
sol a las comunidades Waorani, la relación con la Organización Nacional Waorani (NAWE) (entrevistas 
2, 8, 14), o a la complicada y a veces violenta relación entre grupos no contactados y comunidades asen-
tadas en los bloques petroleros (entrevistas 1, 3, 13) (Alianza de Derechos Humanos de Ecuador, 2023; 
Pichilingue, 2021; Rival, 2022). 
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4. EVALUACIÓN
DE IMPACTOS
AMBIENTALES 
GLOBALES EN EL 
CICLO DE VIDA DEL 
PETRÓLEO

En este capítulo se abordan los resultados obtenidos del Análisis de Ciclo de Vida de los procesos de 
producción y consumo de petróleo, y se presentan los resultados de la simulación de diferentes escena-
rios en relación al consumo de derivados. Además, se examina la Tasa de Retorno Energético (TRE) aso-
ciada a cada opción de consumo, con la finalidad de comparar la eficiencia energética de las distintas 
alternativas de combustión. Todo esto se aborda a través de dos apartados: Análisis de los impactos del 
ciclo de vida de la extracción y producción de petróleo;  y Desempeño ambiental de diferentes derivados 
del petróleo en la fase de consumo. 

4.1.  ANÁLISIS DE IMPACTOS DEL CICLO DE 
VIDA DE LA EXTRACCIÓN Y PRODUCCIÓN DE 
PETRÓLEO

Para analizar las cargas ambientales de la extracción de petróleo en los bloques 16 y 67 del PNY, el 
estudio evaluó once categorías de impacto teniendo en cuenta los datos de inventario de las actividades 
petroleras en 2015 facilitados por Repsol (2018). Además, se tuvo en cuenta la cantidad de barriles de 
petróleo extraídos cada año por esta empresa, desde 1999 hasta 2022, con el fin de totalizar los impactos 
causados. Para esto, se multiplicaron los resultados de cada categoría de impacto por la masa total de 
petróleo extraída anualmente en el periodo de referencia. 

Según los datos observados en la Tabla 6, en 24 años de extracción petrolera por parte de Repsol en 
los bloques 16 y 67 del PNY, se perdieron alrededor de 231 especies animales y vegetales en diversos eco-
sistemas terrestres y de agua dulce. Se consumieron también 689, 103,828,000 kWh-eq en los procesos 
de extracción y producción de petróleo (fases iniciales ocurridas en la región amazónica del Ecuador). 
Asimismo, para la extracción de 317,048,000 barriles de petróleo (la producción estimada de Repsol 
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en 24 años de actividad), se consumieron 39,762,574.9 m3 de agua, se emitieron 44,556,340,680 kg de 
CO2-eq, y se generaron 1,284,044,400 kg de 1,4-diclorobenceno en términos de Potencial de Toxicidad 
Carcinogénica Humana (PTCH).

Además, se ha comparado la situación con la extracción en otros puntos de Ecuador y en países 
como Indonesia (ID), cuya producción también ha disminuido debido al envejecimiento de  sus campos 
(Statista Research Department, 2023), Estados Unidos (EE. UU.) y Arabia Saudita (AE), principales pro-
ductores mundiales de petróleo con el 15% y el 13% de la producción mundial en 2022 (International 
- U.S. Energy Information Administration (EIA), 2024).
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La Figura 4 muestra los impactos de la etapa de extracción del crudo, asociados al uso y
construcción de instalaciones industriales, el uso de sustancias químicas, la combustión de diésel, 

la combustión de fueloil pesado y la combustión de gas.

Se evidencia que los Bloques 16 y 67 del PNY registran mayores impactos que los identificados en el 
resto de Ecuador y en los países comparados, excepto en las categorías de eutrofización de agua dulce 
y consumo de agua.

Considerando únicamente las categorías de Potencial de Acidificación Terrestre, Potencial de Calen-
tamiento Global, Potencial de Ecotoxicidad Terrestre y Pérdida de Calidad del Ecosistema, los impactos 
generados en el sistema de extracción analizado en el presente estudio son 804.15% mayores que la 
media de Ecuador (EC), 105.36% mayores que en Indonesia (ID), 506.29% mayores que Arabia Saudita 
(AE) y 210.73% que en Estados Unidos (US). Esto puede deberse a las características del petróleo que se 
extrae, dado que el estudio estima un índice de gravedad API promedio de 13.35, lo que indica que el 
extraído en los Bloques 16 y 67 es un crudo pesado que, además, tiene un alto contenido de Sedimento 
Básico y Agua (SBA), con un promedio de 95.46%.

La investigación encontró que, haciendo una media de todas las categorías de impacto ambiental 
analizadas, los Bloques 16 y 67 del PNY contaminan un 75.18% más que el resto de los pozos de extrac-
ción de Ecuador. Las cuatro categorías con los mayores incrementos son:

• El Potencial de Acidificación Terrestre (PAT), pues se observaron impactos 540.38% más altos en
los bloques analizados.
• El Potencial de Ecotoxicidad Terrestre (PET), ya que se evidencian impactos 279.51% más altos
en los bloques 16 y 67.
• La Reducción de la Salud Humana (RSH), en la que se muestran impactos 202.20% mayores en
los bloques analizados.
• La Pérdida de Calidad del Ecosistema (PCE), con impactos 144.34% más elevados en los bloques
16 y 67.

Se ha realizado también un análisis de sensibilidad para observar cómo cambia el valor anual de 
Potencial de Calentamiento Global (PCG) en función de la variación de la pesadez del petróleo. Dicho 
análisis permite comprender cómo las diferentes características del petróleo afectan a las emisiones de-
gas de efecto invernadero asociadas a su extracción. Se tuvieron en cuenta las cifras históricas de TRE, 
API y SBA del petróleo extraído en los Bloques 16 y 67, publicadas por Rivas et al. (2020), para estimar 
las emisiones de CO2 anuales entre 1999 y 2022, por extrapolación (ver Figura 5).

Asimismo, se muestran los porcentajes de ingresos/ganancias que percibieron los diferentes actores 
involucrados en el proceso, sobre el precio promedio de combustibles en España: el Estado ecuatoriano, 
el Estado español (por concepto de impuestos pagados mediante la compra de combustible) y Repsol.
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En el análisis realizado se estimó que, en promedio, el Estado ecuatoriano, el Gobierno español y 
Repsol junto con las compañías encargadas de los procesos de refinería y transporte del combustible, 
obtuvieron respectivamente el 21%, 38% y 41% de los ingresos por ventas de combustible en España, 
para un precio promedio de 1,09 € por litro, en el período de referencia. 

Simultáneamente, en la figura se observa que las emisiones de carbono asociadas con la extracción 
de petróleo en los bloques 16 y 67 han aumentado en un 139.01%, de 0.54 a 1.29 kg de CO2-eq por kg de 
petróleo fiscalizado.

 Como se puede ver en la Figura 5, el PCG de 1 kg de petróleo extraído en los bloques 16 y 67 depende 
significativamente de la pesadez del crudo obtenido, ya que aumenta a medida que el TRE, el API y el 
SBA incrementan año tras año. Este comportamiento coincide con un incremento constante del precio 
promedio por litro del combustible vendido en España, donde la empresa Repsol tiene su sede fiscal.

Para comprender la influencia de las actividades de extracción y producción llevadas a cabo por 
Repsol en los bloques 16 y 67 se evaluó el peso de cada actividad (en términos del porcentaje que repre-
sentan dentro de los impactos totales generados) para las diferentes categorías de impacto, por medio 
de árboles de contribución. Como se puede ver en la Figura 6, la producción de energía basada en la 
quema de fueloil pesado es la principal causa de impactos tales como el Potencial de Acidificación Te-
rrestre (PAT), el Potencial de Ecotoxicidad Terrestre (PET), la Pérdida de Calidad del Ecosistema (PCE) y 
la Reducción de la Salud Humana (RSH). 

El inventario de ciclo de vida de este proceso indica que esos impactos son favorecidos por las emi-
siones de SO2, NOx, SO3, NO2 y NH3. Para la categoría de ecotoxicidad terrestre, la producción de ener-
gía a partir de la combustión de diésel (20%) es la segunda actividad con mayor contribución, debido 
a las emisiones al aire, suelo y agua que genera. Además, las tres actividades de producción de energía 
juntas (con diésel, fueloil pesado y gas) contribuyen con el 54% al Potencial de Calentamiento Global 
(PCG), siendo las actividades de ventilación y quemado (39%) las principales contribuyentes en esta 
categoría.



Neo-colonialismo petrolero
en la Selva Ecuatoriana

- 38 -

FIGURA 6: Árbol de contribución de la fase de extracción compuesta por 7 subfases: 
infraestructura, ventilación y quema, químicos, combustión de diésel, combustión de fueloil 

pesado y combustión de gas.
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Los impactos directos e inherentes de la extracción del petróleo predominan en las categorías de 
Potencial de Agotamiento Abiótico de Combustibles Fósiles (PAA-CF), Efectos sobre los Recursos Natu-
rales (ERN) y Huella Energética (HE), con contribuciones superiores al 80%. La construcción de insta-
laciones y la perforación de pozos son los principales contribuyentes al Potencial de Eutrofización de 
Agua Dulce (PEAD) (75%), Potencial de Toxicidad Carcinogénica Humana (PTCH) (81%) y Potencial de 
Consumo de Agua (PCA) (74%). Además, la quema de diésel para la generación de electricidad también 
desempeña un papel significativo, contribuyendo con el 11%, 8% y 10% en las categorías de PEAD, 
PTCH Y PCA.

La fabricación de los productos químicos necesarios para las actividades de producción también 
tiene una participación del 4% en la categoría de Potencial de Eutrofización de Agua Dulce (PEAD) y 
del 7% en la de Potencial de Consumo de Agua (PCA). Finalmente, la producción de energía a través 
de fueloil pesado tiene un papel destacado en términos de reducción de la salud humana y pérdida de 
biodiversidad, con contribuciones del 39% y 45%, respectivamente.

4.2  DESEMPEÑO AMBIENTAL DE DIFERENTES 
DERIVADOS DEL PETRÓLEO EN LA FASE DE 
CONSUMO

Para obtener los impactos ambientales del ciclo de vida de los derivados del petróleo seleccionados, 
se modeló el sistema productivo de cada alternativa de consumo, teniendo en cuenta que tienen meca-
nismos diferentes para su uso. 

La Figura 7 muestra los resultados del Análisis de Ciclo de Vida realizado en los escenarios simula-
dos. En particular, se analizó el consumo de compuesto bituminoso en un día por cada metro de carre-
tera construido (m·día) (SC1), la generación de 1 kWh de electricidad (SC2), el transporte de 1 tonelada 
de mercancías a lo largo de 1 km (tkm) (SC3) y el transporte de pasajeros a lo largo de 1 kilómetro (SC4).

FIGURA 7: Impactos ambientales del ciclo de vida de los derivados del petróleo en diferentes 
escenarios de consumo.
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Como se puede observar, la construcción de 1 metro de carretera (para su uso durante 1 día) utilizan-
do compuesto bituminoso, tiene una huella energética de 0.15 kWh. Además, se estima que se pierden 
6.20E-11 especies cada año por la producción y consumo de este derivado. Mientras tanto, la combus-
tión asociada al transporte marítimo de 1 tonelada por 1 km tiene una huella energética de 0.04 kWh-eq, 
causando la pérdida de 0.10E-09 especies cada año. 

En la Figura 8 se han contrastado por otra parte los impactos de Calentamiento Global en los cua-
tro escenarios y se han comparado con referencias de consumo final en Europa. En el Escenario 1, se 
observa que la referencia europea, basada en la Suiza, es un 33% menor (Ecoinvent, 2023). El uso del 
petróleo del Yasuní para la construcción de carreteras emite 30 gCO2-eq por cada metro de carretera al 
año, mientras que las que se producen en la pavimentación de carreteras del país europeo es 20 gCO2-
eq/m, según los inventarios de ciclo de vida incluidos en Ecoinvent. 

En el escenario 2 se observa que si el petróleo de los Bloques 16 y 67 se usa para generar electricidad 
emite por cada kWh que se obtiene de la quema del petróleo 873.1 gCO2-eq mientras que la media del 
Estado español se sitúa en 420 gCO2-eq (Hernandez, 2012), un 57% menor. Es decir se trata de una fuen-
te muy contaminante para uso eléctrico.

FIGURA 8: Comparación entre el potencial del calentamiento global del hidrocarburo de los Bloques 
16 y 67 y una referencia desde la perspectiva de consumo final en Europa
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Con respecto al transporte de carga marítimo,  la Figura 8 muestra que las diferencias son del 14% en 
términos de emisiones CO2 por cada tonelada de mercancía transportada (a lo largo de 1 km), cuando se 
compara el escenario que implica el uso de combustibles fósiles provenientes de los Bloques 16 y 67 del 
Yasuní con el caso de estudio inglés utilizado como referencia (Walsh et al., 2012).

La misma figura también muestra los impactos de la categoría del cambio climático para el esce-
nario de transporte privado de pasajeros, que se desglosan en la figura 10. Dentro del escenario cuatro 
se emiten 388 g CO2 por kilómetro recorrido. De ellos, 280 kg proceden de la combustión final (76%); 
70 kg, del proceso de extracción (18%) y el resto, de transformaciones y distribuciones. La referencia 
establecida en Europa es de 150 g CO2 que salen por el tubo de escape de un vehículo familiar nuevo 
alimentado con diésel, cada vez que recorre un kilómetro (Peugeot, 2024). Sin embargo observamos que 
en realidad son 388 gramos los que se emiten durante todo el ciclo de vida, lo que indica que el desem-
peño ambiental de un vehículo no se limita a los factores de emisión (g CO2/km) que los fabricantes 
publican en las hojas informativas, pues estas cifras representan solo una parte de la huella ecológica 
total, sin incluir los impactos que se generan en las demás fases del ciclo de vida del producto.

Respecto al retorno energético en el punto de uso de combustibles fósiles (hechos con petróleo de 
los bloques analizados), el estudio tuvo en cuenta la energía neta entregada a las personas usuarias fi-
nales y el contenido total de energía de cada sistema productivo modelado. De acuerdo con la Figura 9, 
para utilizar 0.33 kWh de electricidad, se requiere una inversión de 1 kWh (TREext 1:3.05) conforme a 
los resultados del Escenario 2. 

Asimismo, la Ecuación 1 se utilizó para calcular el TREext para los escenarios que involucran servi-
cios de transporte: para el Escenario 3, se requiere 1 kWh para obtener 0.47 kWh en forma de trabajo 
para generar energía cinética y poder transportar mercancías, en términos de tkm (TREext 1:2.13). Del 
mismo modo, obtener 0.20 kWh para el transporte de pasajeros requiere una inversión de 1 kWh (TRE-
ext 1:4.95), lo que significa que viajar 4.52 km (1 kWh de transporte de pasajeros) requiere una inversión 
de 4.93 kWh. Estos resultados están alineados con la descripción proporcionada por Raugei (2019b), al 
resaltar la importancia del TRE en la extracción dado que el TRE "en el punto de uso" siempre se reduce 
por procesos como la refinación y el transporte.

por procesos como la refinación y el transporte.
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De la Tasa de Retorno Energético en la extracción (TRE del crudo en la Figura 9), se puede inferir que 
los pozos de los Bloques 16 y 67, al estar en yacimientos alejados y con un petróleo de muy baja calidad y 
con una presencia de 95% de aguas de formación de media, generan tan sólo 6 barriles de petróleo por 
cada barril de energía que se invierte para realizar la extracción. La necesidad energética para procesar, 
transportar y comercializar este crudo en forma de combustible para el transporte de pasajeros  hace 
que en su fase de combustión se utilice tan sólo un 20% de la energía invertida durante su ciclo de vida 
(TREext = 1:4.95). Con este mecanismo de uso de hidrocarburos, las energías renovables, consideradas 
ineficientes en comparación con otras fuentes convencionales y no renovables, comienzan a ser no sólo 
competentes sino convenientes. 

Para observar la participación de las etapas del ciclo de vida abordadas en cada escenario simulado, 
la Figura 10 ilustra el árbol de contribución de los sistemas productivos modelados. En los escenarios 
que involucran procesos de combustión, una persona usuaria final de recursos fósiles representa el 
73.76%, 76.19%, 20.00% y 70.44% de las emisiones de dióxido de carbono; 1.4-diclorobenceno (ecotoxi-

FIGURA 9: Retorno de la Inversión Energética en los escenarios que 
involucran la combustión de combustible.
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FIGURA 10: Árbol de contribución de los derivados del petróleo en los 
escenarios de consumo simulados para el año 2015.
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cidad terrestre); 1.4-diclorobenceno (toxicidad carcinogénica humana) y Pérdida de Calidad del Ecosis-
tema (PCE) asociadas con la generación y consumo de electricidad (Escenario 2). 

Del mismo modo, el proceso de combustión en un barco de contenedores representa el 73.40%, 
77.73%, 78.98% y 84.59% de las emisiones de dióxido de carbono, la ecotoxicidad terrestre, la toxicidad 
carcinogénica humana y la pérdida de calidad del ecosistema asociadas con el Escenario 3. 

En cuanto al transporte de pasajeros, el usuario final es responsable del 75.77%, 88.75%, 91.43% y 
70.88% del CO2, 1,4-diclorobenceno (ecotoxicidad terrestre), 1.4-diclorobenceno (toxicidad carcinogé-
nica humana) y la pérdida de calidad del ecosistema. 

Se estima que, en promedio, el 19.64% de los impactos en SC2 (30.19%), SC3 (16.22%) y SC4 (12.52%) 
ocurren en la Amazonía, dado que la etapa de extracción para todos los escenarios simulados fue mo-
delada de acuerdo con los procesos llevados a cabo en los Bloques 16 y 67 del PNY. Del mismo modo, 
el 20.56%, 11.64%, 26.88% y 19.49% de los impactos también tienen lugar en la Amazonía ecuatoriana, 
para las categorías de PCG, PET, PTCH y PCE, respectivamente. Específicamente, la fase de extracción 
representa entre el 17.63% y el 76.35% del PCG (un promedio del 34.51%), mientras que, en las catego-
rías de PET, PCE y PTCH, estas contribuciones varían entre el 4.97% y el 54.56%, 12.73% y 77.26%, y 
6.15% y 73.84%, respectivamente.
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En el escenario del compuesto bituminoso, la etapa de extracción es la que soporta el mayor peso 
de los impactos, pues domina en todas las categorías. El transporte y la refinación tienen un comporta-
miento similar, aunque la segunda predomina ligeramente en todas las categorías excepto en PTCH y, 
especialmente, en ecotoxicidad terrestre, representando el 40.67% del impacto. Dado que el resto de los 
escenarios consideran la etapa de combustión, y SC2 y SC3 tienen el mismo proceso de refinación, las 
contribuciones a cada categoría de impacto tienen un comportamiento similar.

Con el objetivo de comparar los resultados mostrados en la Figura 10 con los de otras investiga-
ciones, se han seleccionado dos estudios de caso con el mismo enfoque y unidad funcional: gasolina 
fabricada con petróleo crudo de la selva tropical indonesia (Restianti and Gheewala, 2012) y de la tun-
dra-estepa chilena (Morales et al., 2015). Estas evaluaciones proporcionan un análisis holístico de los 
impactos ambientales en lugar de centrarse en las emisiones de gases de efecto invernadero y dividen 
las categorías de impacto por etapa, como en el presente estudio.

En los informes mencionados, la fase de combustión tiene una predominancia en la categoría de Po-
tencial de Calentamiento Global (PCG), con contribuciones del 93% y el 50% para el caso de Indonesia y 
Chile, respectivamente. Este comportamiento coincide con los resultados del SC3 y SC4 (escenarios que 
involucran servicios de transporte), en los que la etapa de combustión también tiene una prevalencia en 
esta categoría con participaciones en el rango de 73.40-75.77%. Sin embargo, si se analiza la contribu-
ción del proceso de refinación, las diferencias son llamativas: mientras que esta etapa domina la cate-
goría de Potencial de Toxicidad Carcinogénica Humana (PTCH) en ambos estudios, en los escenarios 3 
y 4 las contribuciones son considerablemente menores, representando el 0.28% y el 0.44% del resultado 
total, respectivamente. En promedio, la fase de extracción representa el 1% del total de los resultados 
obtenidos para la selva tropical indonesia, mientras que en la tundra-estepa chilena contribuye con el 
6.33% de los impactos evaluados. Para los escenarios 3 y 4, la contribución de la extracción en las cate-
gorías de impacto comparadas también es baja, alcanzando porcentajes en el rango de 14.47-22.17% y 
4.97-17.63%, respectivamente.

Estas comparaciones sugieren que: el proceso de combustión tiene una influencia significativa en 
los impactos ambientales asociados con el ciclo de vida de los derivados del petróleo utilizados en el 
transporte; y que la variación del impacto de la refinación del petróleo crudo debería abordarse en fu-
turos estudios, para observar si las características del petróleo o la antigüedad del yacimiento afectan al 
rendimiento ambiental del proceso de refinación. 

Es importante mencionar que los estudios aquí revisados abordan únicamente los factores de carac-
terización en el punto medio, por lo que no consideran las consecuencias a largo plazo o la demanda 
energética acumulativa asociada con el ciclo de vida del petróleo, a diferencia de esta investigación que 
incluye categorías de impacto en el punto final como Pérdida de Calidad del Ecosistema (PCE), Reduc-
ción de la Salud Humana (RSH) y Efectos sobre los Recursos Naturales (ERN), así como el contenido 
energético total expresado en términos de Huella Energética (HE).
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Esta investigación logra establecer una asociación entre las personas usuarias de combustibles fó-
siles en España y la zona de extracción estudiada, concluyendo que  persisten dinámicas neo-colonia-
listas  de explotación de recursos de los países del Sur Global por parte de países del Norte Global. En 
la extracción de hidrocarburos de los Bloques 16 y 67 del Parque Nacional Yasuní, el Norte Global  es el 
principal beneficiario mientras que no se cuantifican ni se ejecutan las acciones necesarias para paliar 
los impactos en la comunidad local y el medio ambiente: 

Repsol y compañías de producción y transporte de combustibles y Gobierno español han obtenido, 
respectivamente, el 41% y 38% de los ingresos derivados del ciclo de vida del petróleo. Sólo una quinta 
parte (el 21%) de la facturación total de 21,665.62 M € procedente de la venta de los 317,048,000 barriles 
extraídos por Repsol queda en Ecuador, como pago directo al gobierno.

Realizando una asociación entre las ventas de combustible en España y el petróleo extraído en los 
bloques 16 y 67, y asumiendo que todo el consumo de combustibles corresponde al transporte de pasa-
jeros, se estima que el 20% del precio pagado en España por cada litro de gasolina/diésel corresponde 
a Repsol, con 4,277.88 M€; mientras, las compañías que se encargan de la producción y transporte de 
combustibles derivados reciben un 21%, con 4,638.82 M€. En concepto de impuestos incluidos en el 
precio de combustible el Gobierno español recauda 8,124.61 M€ (38%). Por último, el 21% restante es 
para el Estado ecuatoriano (aproximadamente 4,624.31 M€;).

• No se investiga la inversión económica que el Estado ecuatoriano realiza en  la región explotada 
como contraprestación por los impactos causados en sus territorios, pero sí detecta, a nivel cualitativo, 
que las comunidades indígenas del Parque Nacional Yasuní no se ven compensadas adecuadamente. 
Los servicios básicos en esta área son notoriamente inferiores a los de otros territorios en Ecuador. Se 
han identificado carencias en la asistencia sanitaria, educación, infraestructuras y organización política 
y datos oficiales señalan que los índices de desarrollo social son más bajos y la incidencia de pobreza 
extrema es más alta que el promedio nacional (79% frente a 10%). 

• Se identifica una fuerte transformación del imaginario Waorani y una introducción de prác-
ticas urbanas y modelos de consumo. Esto es un problema grave no solo por razones culturales, sino 
también por razones de supervivencia: las nuevas prácticas se basan en las contribuciones económicas 
de Repsol, sin una estrategia de desarrollo para las etapas posteriores a la explotación petrolera. La alta 
dependencia económica está acompañada de impactos sociales como el alcoholismo y el aumento de 
la desigualdad de género y la violencia, e impactos políticos como la cooptación de líderes indígenas y 
la restricción de acceso a los campos y a la información sobre las actividades petroleras.  También se 
podría concluir que los conflictos entre comunidades indígenas se han visto favorecidos por la desigual 
remuneración económica de Repsol a las comunidades Waorani, y por la complicada y a veces violenta 
situación entre grupos no contactados y comunidades asentadas en bloques petroleros.

• La extracción hidrocarburífera no genera una economía limpia. Desde 1999 hasta 2022, la 
multinacional ha extraído 317 Millones de barriles y las emisiones que ha generado son de 252.19 Mt 
CO2-eq, es decir, el equivalente a casi el 100% de un año de emisiones del Estado español. Sin embargo, 
el beneficio ha sido de algo menos de 22,000 millones de euros, es decir tan sólo del 2% del Producto 
Interno Bruto español anual. La explotación de los Bloques 16 y 17 ha provocado además un 80.4% más 
de emisiones CO2eq  que la media de los pozos ecuatorianos y un 230.5% más que los de Arabia Saudita. 
Los niveles de contaminación por beneficios obtenidos son insostenibles. 

5. CONCLUSIONES
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• En el escenario del uso del petróleo para transporte, extrapolado al consumo vasco, la investi-
gación concluye que las personas usuarias finales, en este caso la población vasca, emiten 388 gramos 
de CO2-eq, cada vez que recorren un km con su vehículo. De ellos, el 75.30% se emite de forma directa 
del tubo de escape; el 2.56% en la fase de transporte del crudo;  el 2,6% en la refinería; y el 19.64% du-
rante su extracción en Yasuní. En definitiva, como personas consumidoras finales tenemos también 
una responsabilidad en el deterioro ambiental que sufre el Planeta y, en concreto, el Yasuni y, en sus 
impactos. 

FIGURA 11: Reparto económico sobre el precio promedio del combustible y de las 
emisiones de dióxido de carbono en las fases del ciclo de vida del combustible, en el 
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 FIGURA 12:  Impactos y beneficios de Repsol con la extracción de petróleo de los 
Bloques  16 y 67 del Parque Nacional Yasuní
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