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UNA MIRADA DESDE SUCUMslos 2000 - 2007 

PRESENTACION 

La investigaci6n que recogemos en estas paginas es una continuaci6n de estudios anteriores 
realizados por el Observatorio de la Cooperaci6n al Desarrollo sobre las tendencias de la coope
raci6n internacional.' Los dos primeros estudios mostraron un significativo crecimiento de la 
Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en la decada de los noventa; sin embargo, la naturaleza de 
esta ayuda cambi6. Mientras que en 1990 la cooperaci6n no reembolsable represent6 e134% 
de toda la cooperaci6n, en 1999 descendi6 al 19%, y salvo los afios 2004 y 2005, el Ecua
dor privilegi6 el endeudamiento con creditos entregados bajo el concepto de la asistencia al 
desarrollo. No obstante, luego de esos dos afios, el monto de la cooperaci6n financiera reem
bolsable se dispar6, pasando de USD364,2 millones en el afio 2005 a USD928,7 en 2006, es 
decir, un incremento del 154,9% (ver anexo 3 al final capitulo I). 

Adernas, en los ultimos afios hay que destacar la ausencia de una relaci6n estrecha entre la 
orientaci6n de la cooperaci6n y las prioridades sociales del pais. Y tambien coincidi6 con una 
crisis generalizada del sector publico, incapaz de ejecutar los proyectos de desarrollo finan
ciados par la cooperaci6n internacional; factor a tener en cuenta para comprender por que no 
se alcanzaron los objetivos propuestos. 

Los proyectos impulsados en esta epoca, entre 1998 y 2005, buscaban, sobre todo, estimular 
una politica de ajuste estructural que priorizara la liberalizaci6n del comercio y la moderni
zaci6n del Estado. De este modo, una tercera parte de los proyectos aprobados por agencias 
multilaterales se destinaron a la modernizaci6n del Estado y a la descentralizaci6n. En termi
nos financieros supuso eI58,7% del total de laAOD, es decir, mas de USDl.500 millones, de 
los cuales el 68,6% esta bajo condiciones de creditos, 

Esta politica de ajuste estructural, junto con el fen6meno del Nifio de 1998, la caida del 
precio del petr61eo y la bancarrota financiera, con una deuda externa de USD 16. 282.000 
en 1999 (un 118% del PIE USDI3.769.000)2 ocasion6 un deterioro social dramatico y tuvo 
consecuencias fatales para la poblaci6n. No sorprende, pues, que en este contexto de estan
camiento econ6mico y apertura comercial, los problemas estructurales de inequidad social, 
exclusi6n y pobreza se profundizaran en Ecuador, siendo las provincias de Esmeraldas, Car
chi y Sucumbios las que presentan los indices mas altos de pobreza. 

EI presente estudio parti6 de un mapeo sobre el estado de la cooperacion internacional 
en torno a la problematica del refugio en la frontera colombo - ecuatoriana (Esmeral
das, Carchi, 1mbabura, Sucumbios y Orellana) que efectuamos junto con el Servicio lesuita 
de Refugiados y Migrantes (SlRM) entre 2006 y 2007. En esta primera fase recogimos la 
informaci6n necesaria para conocer las dinamicas de intervenci6n de la cooperaci6n interna
cional, dinamicas que se implementaron para dar respuesta a la problematica del refugio en 
la frontera colombo - ecuatoriana. 

1 (I) Arcos Cabrera, Carlos (2001).Ecuador. Cooperacion para el Desarrollo  Balance de una decada QUItO: Abya Yala. 
(2) Larrea, Carlos (sepuernbre 2003) "La Coopcracion Intcmacronal para el Desarrollo y sus Efectos Socialcs y Economicos en el Ecuador" En' www. 

cooperacion org ec 
(3) Chavez, Gardenia (Julio 2005) "Reforrna del Estado", Boletin 8. En www.cooperacion.org.ec 

2 Fuente. Banco Central en. Acosta, Alberto (2001). Dolanzacion y Deuda Externa QUItO ILDIS 
9 
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Gracias al trabajo desempefiado por el SJRM desde el2000 en tomo al tema de los refugiados 
de la frontera colombo - ecuatoriana, se pudo constatar que hay muy poca informaci6n sobre 
los actores que intervienen con fondos de la cooperaci6n intemacional 0 sobre las distintas 
fuentes de financiamiento existentes. Como consecuencia de esta carencia de datos, se des
conoce que tipo de impactos, cualitativos y cuantitativos, estan resultando de su intervenci6n, 
tanto sobre la poblaci6n refugiada colombiana como sobre la poblaci6n local ecuatoriana en 
la frontera. 

Con este precedente, decidimos concentrar la segunda fase de la investigaci6n en la provincia 
de Sucumbios. EI objetivo era, par un lado, recuperar la percepci6n de la poblaci6n benefi
ciaria sobre los procesos sociales claves que han ayudado a mejorar su calidad de vida (0 no), 
y, por otro, determinar el nivel de influencia de los proyectos de desarrol1o en la region en 
estos procesos por medio de entrevistas y un tal1ercon representantes de tres grupos: colonos 
campesinos, afroecuatorianos y refugiados. 

Despues de comparar esta apreciaci6n de la poblaci6n con los indicadores socioecon6mi
cos de los principales sistemas de informaci6n que dispone el pais, este estudio se comple
to con la elaboraci6n de una base de datos de los proyectos realizados en Sucumbios entre 
2000 y 2006. 

El presente estudio esta dividido en seis capitulos: en el primero, de una manera introduc
toria, se contextualiza la problematica de la zona fronteriza de Ecuador con Colombia en 
relaci6n a la agenda de la cooperaci6n intemacional; el segundo se acerca a la situaci6n so
cio-geografica de la provincia de Sucumbios; en el tercero se describe y caracteriza a los tres 
grupos poblacionales que participaron en las entrevistas y el tal1er; en el cuarto se analizan la 
realidad fronteriza desde del punto de vista del conflicto colombiano y las propuestas para el 
desarrol1o fronterizo; en el quinto se introduce la metodologia del estudio y se presentan los 
resultados del impacto del trabajo de algunas agencias de la cooperacion intemacional entre 
2000 y 2006; y en el sexto se recogen algunas conclusiones generales. 

Para terminar, desde aqui queremos agradecer aquellos y aquel1asque hicieron posible reali
zar esta investigaci6n. Agradecemos a la poblaci6n de Lago Agrio y Shushufindi por su buena 
disposicion a participar en las entrevistas y en el taller MAPP. Tambien al Fondo Ecuatoriano 
Populorum Progressio y al Servicio lesuita de Refugiados y Migrantes por su apoyo para 
facilitar las entrevistas, los viajes de campo y el taller. Asimismo, agradecemos la colabora
cion de Andres Rueda y Fabricio Garcia en algunas de las etapas de la investigaci6n, como 
el mapeo de informacion sobre proyectos, la elaboracion y sistematizacion de entrevistas y 
participacion en el taller. Agradecemos tambien al equipo que participo en la investigacion y 
en especial a Jorge Garcia por su apoyo en la aplicacion de la metodologia MAPP. 

Y, finaImente, queremos reconocer el considerable trabajo realizado por Sanda Moca, quien 
coordino, junto a Gabriela Weber, el disefio de la investigacion, en las etapas iniciales y el 
trabajo de campo. 

La 
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EI concepto de cooperacton para el desarrollo no tiene una 
definicion unica, ajustada y completa, valida para todo tiempo 
y lugar. La cooperacion al desarrollo se ha ido cargando y 
descargando de contenidos a 10 largo del tiempo, de acuerdo 
al pensamiento y los valores dominantes sobre el desarrollo 
y al sentido de corresponsabilidad de los paises ricos con la 
situacion de otros pueblos, por 10 que es preciso conocer su 
evoluci6n para comprender su significado en cada momento. 

Alfons Dubois 

I	 '00'0 [E~ contexte internacional y acercamientos locales I 

Durante su historia la cooperaci6n se ha caracterizado por su permanente adaptaci6n a las condiciones cam
biantes de la geopolitica. Despues del fin de la guerra fria y la distensi6n entre los dos bloques, las relaciones 
intemacionales cambiaron sustancialmente, incluida la cooperaci6n para el desarrollo. Frente a la critica de 
los conceptos de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD)3 en los afios noventa, la ONU destac6, en una serie 
de conferencias globales, nuevos conceptos, planteamientos y reformas sobre la AOD subrayando la nece
sidad de reducir la pobreza, que culminaron en un llamamiento a los paises mas desarrollados para destinar 
el 0,7% de su PIB para el financiamiento del desarrollo (Consenso de Monterrey, 2002). Con esta demanda 
se reafirmaron las reivindicaciones de la tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobrelos Paises Menos 
Adelantados, en el 2000, donde se acordaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 

Ahora bien, en el proceso de la globalizaci6n, en el cual predominan las pautas del neoliberalismo con las 
corrientes del libre comercio, finanzas e informaci6n, se considera que, supuestamente, la sola producci6n 
de condiciones para el relanzamiento sostenido del crecimiento econ6mico es suficiente para conseguir el 
bienestar humano y reducir la pobreza. 

Sin embargo, frente a estas percepciones optimistas de la globalizaci6n, los datos muestran una realidad 
menos positiva. Las tendencias de las ultimas decadas, especialmente a partir de la aceleraci6n de la glo
balizacion neoliberal, muestran la agudizacion de las desigualdades, la aparicion de nuevos procesos de 
empobrecimiento y la resistencia de la pobreza a disminuir, aun cuando haya aumentado el producto bruto 
mundial. Adernas, los fracasos en las predicciones de las recientes crisis por parte de los organismos multi
laterales, especialmente del Fondo Monetario Intemacional, asi como la falta de acierto en la resolucion de 
problemas centrales del desarrollo, les han hecho perder legitimidad y han levantado fuertes criticas sobre 
sus propuestas de politicas." 

---_._------- --------- -----------_...__ .._-------------_._--_.... 

3	 S610 deben catalogarse como cooperacion propiarnente dicha aquellas transferencias que cumplan con los dos srguientes requisuos. a) que tengan como 
objenvo el desarrollo de otros paises, y b) que tengan un caracter concesional Se entiende que un prestarno 0 transferencia de dinero es concesional 
cuando mcluye por 10menos un 25% de elernento de donacion 0 gratuidad. En consecuencia, todas aquellas transferencias financieras de ongen publico 
que se concedan con mveles iguales 0 mayores de concesionalidad, se consideran dentro de la ADD (Alfons Dubois Cooperaci6n para e1desarrollo, 
http Ildlcc.hegoa.efaber net!) 
Se excluyen explicnamente la ayuda mihtar y los aplreados a labores de pacificaci6n. Pero se permite a los don antes mcluir un nurnero de areas re
lacionadas tales como ayuda de rehabiluacron para desmovihzar a los soldados, entrenarmento en procedimrento de aduanas y control de la frontera, 
acnvidades de contra-narconcos, ehrninacion de anmas y rmnas terrestres, y el entrenarmento de fuerzas pohciales en funciones pohciacas civrles (pero 
no en la represion de la drsidencta politica.) Igualmente, los donantes pueden mcluir en ADD el valor completo de la cancelacion de deuda en el afto que 
se concede. Por ejemplo, en los anos 2003 y 2004 la cancelacion total de las deudas por los donantes lleg6 a USD8 billones 0 ell 0% de la ADD en estos 
2 afios (Fernandez, 2006: 75-96). 

4 Dubois, Alfons. "Cooperacion para el desarrollo" En. http.dice hegoa eafber net 
13 
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Por otra parte, despues de los dramaticos sucesos del 11 de septiembre del 2001, empez6 una enorme presi6n 
por parte de la administraci6n George Bush Jr. para hacer de la Seguridad Nacional el concepto clave de la 
politica exterior y, por tanto, de la politica al desarrollo. El nuevo interes dominante es el combate del terro
rismo con cuatro ejes centrales con respecto a America Latina (Maihold, 2003: 189-193): 

• Fortalecimiento de la seguridad. 

• Promoci6n de la democracia. 

• Comb ate a la corrupci6n (good governance). 

• Estimulo para el desarrollo econ6mico. 

En esta 16gica, la asistencia estadounidense al desarrollo es considerada como un recurso estrategico para la 
Seguridad Nacional y la guerra contra el terrorismo: 

La guerra contra el terrorismo ha conducido a una ampliaci6n del mandato de USAID y ha empujado a la 
agencia a situaciones que van mas alia de su papel tradicional de la ayuda humanitaria y de desarrollo... 
La ayuda es un poderoso instrumento cambiante que puede mantener paises aliados con la politica extema 
estadounidense. Tambien les ayuda en sus propias batallas en contra del terrorismo (Fernandez, 2006: 81). 

Asi explica el administrador de USAID, Andrew Natsois, los cambios de mandatos para la AOD en 2004. 

Consecuentemente, en el Cornite de Asistencia al Desarrollo-CAD (DAC en sus siglas en Ingles) de la 
OCDE5 siguieron los debates sobre los nuevos criterios que debia adoptar la AOD, y que fueron formulados 
en un informe en 2003: 

La cooperaci6n del desarrollo tiene un papel importante a jugar en ayudar a privar a terroristas de ayuda 
popular. .. Y los donantes pueden reducir la ayuda para el terrorismo trabajando hacia la prevenci6n de las 
condiciones que dan lugar a conflicto en general y que convencen a los grupos descontentos a abrazar el 
terrorismo... Y que este puede tener implicaciones para las prioridades inc1uyendo asignaciones y niveles 
presupuestarios y definiciones de los criterios de la elegibilidad de AOD.6 

Los 22 Estados miembros del GECD DAC proporcionan alrededor del 95%
 
del total de la AGO, con tendencia a reducirse a un 90% hasta 2015
 

En mil millones USO
 

1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006" 

ADD Mundial 57.629 50.327 52.153 60.479 70,087 78.800 106.477 97.520 

Porcentaje 
dellNB (PIB) 

delos donantes 
0,33 0,22 0,22 0,23 0,25 0,25 0,33 0,30 

• Cifra proyectada, INECI 
Fuente: Reporte 2006; OECDIDAC 2007 www.sourceoecd.orgldevelopmentreport 
Elaboracion: Observatorio de la Cooperaclon al Desarrollo en Ecuador. 

Muchas organizaciones de la sociedad civil manifiestan sus preocupaciones frente a la tendencia de la AOD 
de incluir, cada vez mas, este concepto de la Seguridad Nacional. 

5 OCDE' Orgaruzacron para Cooperaci6n Econormca y Desarrollo 
6 DAC (2003). "A development cooperation lens on terronsm preventIon. key entry pomts for actIon". Cnado en' Ruben Fernandez. 2006: 83 
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Entre 2000 y 2003, todos los donantes sumaron USDI8.5 mil millones netos en nuevos recursos de AOD. 
Estos nuevos recursos estaban potencialmente disponibles para las actividades adicionales para la reduc
cion de la pobreza. Pero USD5.4 mil millones, 0 el30% de estos nuevos recursos, fueron gastados en paises 
(como Afganistan y Pakistan) cruciales en la "Guerra contra el Terrorismo" de los Estados Unidos.? 

Al mismo tiempo, despues del 2001, aumentaron continuamente los gastos militares para culminar, en 2006, 
en un nuevo auge con USD 1.204 billones.f 

I	 ll~ Ecuador y la Frontera Norte9 
I 

En este nuevo panorama internacional, la situacion en Colombia y el area and ina centran la atenci6n de los 
EE.UU., donde enfoca su estrategia de acuerdo a su Doctrina de Seguridad Nacional. Asi pues, desde finales 
del siglo pasado, esta regi6n se vuelve estrategica, y EE.UU. intervendra en los reajustes de las economias y 
en la modernizaci6n del Estado, que significara, finalmente, un debilitamiento de la institucionalidad regio
nal de los paises latinoamericanos. Por otro lado, a partir de 1999, el combate a las organizaciones terroristas 
y al narcotrafico cuenta con los instrumentos mas importantes: el Plan Colombia (con sus diferentes fases de 
actuaci6n: el propio Plan Colombia, el Plan Patriota y el Plan Victoria); y, desde el afio 2002, la Iniciativa 
Regional Andina (IRA). 

En este contexto, no sorprende que el Gobierno de los EE.UU. haya invertido varios miles de millones de 
d6lares, principalmente en el refuerzo del ejercito y la policia colombiana, en apoyo logistico y otras accio
nes destinadas a la erradicacion de los cultivos, como las fumigaciones. Ademas de esta "ayuda" econ6mica, 
los EE.UU. incrementaron su presencia en y alrededor de Colombia a traves de bases militares, como la de 
Manta en Ecuador 0 la Bahia Malaga en Colombia, de instructores y agentes de inteligencia (cuadros de las 
Fuerzas Especiales de EE.UU.), pilotos y operadores para las fumigaciones de los cultivos ilicitos. 

Ya en el mes de mayo del 2006, en la reuni6n regional del Servicio Jesuita a Refugiados de America Latina y 
Caribe celebrada en Quito, se evidencio que "el conflicto armado se ha regionalizado en los paises limitrofes 
a Colombia: Venezuela, Panama y Ecuador". 10 

EI Plan Colombia, con un costa total de USD7.500 millones, el monto mas alto por concepto de seguridad 
en este hemisferio, ha tenido un alto impacto en la vida de la poblaci6n fronteriza en Colombia y Ecuador, y 
ha cambiado tambien la escena y los desafios de la asistencia internacional. 

A partir de 2000 aumenta significativamente el flujo de AOD a la Comunidad Andina, tanto asi que en el 
2002 esta subregi6n se convierte, desplazando a Centro America, en el principal destino de esta ayuda en 
Latinoamerica, Al respecto, Federico Negr6n afirma: 

La mayor importancia de la Comunidad Andina se explica, en buena parte, por la puesta en marcha de la 
Iniciativa Regional Andina 0 Plan Colombia I I impulsada por los EE.UU. En los anos 2001 y 2002 se re
gistraron los mayores niveles de ayuda hacia esta sub-region 12, producto del fuerte incremento de la misma 
hacia Bolivia, Colombia y Peru. Para el afio 2002 se observe un modesto aumento de las cifras, hecho vin
culado a la mayor AOD canalizada hacia Peru, Colombia y Ecuador". (Ver anexo 3 al final del capitulo) 

Ruben Fernandez, 2006' 84
 
SIPRI (2007) Reporte del Insututo Internacional de Estudios para la paz de Estocolmo. En. wwwsipn.org. Segun este reporte el gasto mundia! en
 
armamento crecio en la ultima decada (1997-2006) un 37 %.
 

9 La linea hmitrofe entre Ecuador y Colombia tiene una extension lineal de 586 kilometres. Comparte los departarncntos de Narifio y Pururnayo en Co
lornbia, y las provmcias de Esmeraldas, Carchi y Sucumbios en Ecuador. 

10 Memoria del encuentro anual del SJR de America Latina y el Canbe, reahzado en QUito entre el I al 6 de mayo del 2006. Citado en Rovayo y Colem, 
2007' 16 

II	 En julio de 2000, durante la adrmmstracion Chnton, el Congreso de los Estados Unidos aprobo un paquete de ayuda para el penodo 2000-2001 de 
USO I 319 millones adicronales a los US0300 millones de ayuda ordinana para el rrusmo penodo Los fondos fueron destinados, adernas de a Colom
bra, a Bolivia, Ecuador y Peru Postenormente, durante la actual adrmrnstracion Bush, se aprobo una asignacion de US0718 millones para eI ejercrcio 
presupuestal 2002 (Federico Negron, 2005) 

12 EI monto promedio de AOO hacia la Comurudad Andma en los afios 2001 y 2002 foe supenor en un 36% al promedro de AOO en el penodo 1993-2000 
(fbid.) 
En Sucumbios, la provincia de nuestro estudio, podemos observar un aumento sigmficativo de proyectos a partir de 1999 con las pnondades de los 
sectores salud, agncultura y desarrollo regional Segun los datos oficiales (PNUO, INECl) en 1998 existe un proyecto en la zona con un aporte de 
US0238 000 y a partir de 1999 se cuenla con 11 proyectos con una inversion de US03 683 000. La mayoria de las donaciones vrene de la cooperacion 
bilateral (73%), seguido por las ONG (18%) y el sistema de las Naciones Umdos (9%). (Ver. Guzman, 2005: 68-78) 
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Am erica Latina y el Caribe: Principales regiones
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Fuent e: Negron, Federico (2005). " Tende ncias de la Ayuda Oficial para el Desarrollo en America Latina y el Ca ribe" 

La UE se mostr6 inicialm ente escep tica frente al Plan Colombia y opto por proporc ionar fondos para pro
yectos soc iales y humanitarios. En Colombia destacan los Laboratorios de Paz l 3 y en la zona fronteriza de 
Ecuador aumenta continuamente la AOD. 

Por otro lado, a partir de finales de la decada de los noventa se observa, adernas, un proceso de reform a 
interno de la cooperaci6n internacional, especia lmente bilateral, que incluye a la prop ia UE, con nuevas 
prioridades en terminos ternaticos, sectoria les y geograficos, y una creciente importancia de nuevos actores 
inst itucionales. Esta reforma se observa, por ejemplo, en el afto 2000, con la creaci6n en la zona fronteriza de 

13 EI Plan Colombia no ruvo la acogida en Europa que se esperaba debidn sobre todo a la rcticencia europea de involucrarse en una estrat egia con una 
componcn te preponderante militar y su malestar frerne al heche que cI plan estuviera ya totalmcn tc negociado con los Estados Unidos. Pese a el lo, la 
iniciat iva abrio las cornpue rtas hacia una amplia discusi6n sobre la orientaci6n de la coopcraci6 n europea bacia Colomb ia que en el plano institucio nal 
ruvo como escenarios mas re levantes la real izaci6n de tres reuniones de 10que se den orn ino "Grupo de Apoyo al proceso de paz», las cuales arrojaron 
como resultado un progra ma europeo de apoyo al proceso de paz, que tiene como eje central e l modelo denominado "Iaboratorio de paz" y para el 
cual se queria dest in" 330 millones de euros entre el 2002 y e12006:105 millones como aport e de la Comisi6n Europea (CE) y 230 mil lones fruto de 
las contribuciones de los estados miembr os, Desp ues de este esccpticismo inicial, Europa y tarnbien Colomb ia han sufrido desde entonces cambios 
irnportan tes can repercusiones directas sabre la cooperaci6n y mas particularmente, sobre una coope raci6n destinada al lagro de la paz, entre elias: 
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la Unidad Ejecutora de Desarrollo Norte (UDENOR) para contribuir al desarrollo de seis provincias del norte 
del Ecuador, y para asi mitigar los impactos causados por los conflictos sociales y econ6micos colombianos 
y los problemas estructurales ecuatorianos, proyecto que, definitivamente, fracaso.!" 

EI conflicto colombiano sigue siendo la principal causa de desplazamiento interno y externo de refugiados. 
Colombia tiene el numero mas alto de desplazados intern os en el mundo, se ca1cula que existen mas de tres 
millones de personas en esta situaci6n. La poblaci6n desplazada vive en condiciones de extrema pobreza, 
y, objetivamente, no cuentan con una garantia efectiva para proteger sus derechos humanos fundamentales. 
De igual modo, existen alrededor de 600.000 personas de nacionalidad colombiana refugiadas en los paises 
vecinos como Ecuador, Panama, Venezuela, Brasil y Peru. En la frontera sur de Colombia, las fumigaciones 
indiscriminadas, utilizando agentes quimicos nocivos para la salud humana, animal y vegetal -glifosato, 
cosmoflux y otros-, siguen expulsando campesinos colombianos hacia territorio ecuatoriano. 

En las provincias que conforman la Zona de Integraci6n Fronteriza-Zlf"> con Colombia, Esmeraldas, Car
chi, Imbabura, Sucumbios y Orellana, un importante numero de ciudadanos colombianos se ha refugiado en 
determinadas zonas rurales, sobre todo a partir del 2000, afio de recrudecimiento del conflicto armado. Espe
cial atenci6n merece la provincia amaz6nica de Sucumbios, en la actualidad se localiza el mayor numero de 
ciudadanos colombianos que solicitan protecci6n internacional." 

Cabe reca1car que esta zona qued6 muy afectada por la grave depresi6n economica, principalmente a partir 
de 1999/2000, a causa de la crisis financiera y la dolarizacion, que perjudic6 seriamente al pequefio comer
cio. Ademas, los problemas estructurales y la ausencia de instituciones para proporcionar a los habitantes 
servicios basicos como salud, educaci6n y empleo han profundizado la crisis (Guzman, 2005). Esta situaci6n 
convierte a la provincia de Sucumbios, junto a Esmeraldas y Carchi, en las que presentan los indices nacio
nales mas altos de pobreza.l? 

Pobreza y extrema pobreza en Ecuador (en %) 

Pars Esmeraldas Carchi Sucumbios 

Incidencia de lapobreza deconsumo 39,8% 49,1% 59,3% 59,4% 

Incidencia delaextrema pobreza deconsumo 15,1% 19,4% 32,4% 30,1% 

Pobreza pornecesidades basicas 
insatisfechas (NSI) 

61,3% 76% 59,6% 81,7% 

Extrema pobreza por necesidades basicas 
insatisfechas (NBI) 32% 42,4% 31,7% 40,2% 

Fuente: SIISE 4.5 - INEC, 2007 

• La estrategia de lucha global contra el terronsmo post 11 de septrembre 2001 
• EI rompirruento del proceso de negociacion entre las FARC y el Gobiemo de Andres Pastrana en febrero del 2002 
• La Inclusion de las FARC en la hsta Europea de orgamzaciones terronstas, en jumo de 2002 y del ELN en marzo del 2004. 
• La unplernentacion de Ia llamada poliuca de segundad dernocratica a parnr del ascenso al poder del actual presidente Alvaro Unbe Velez (Ver: 
Castro, 2003) 

14 Para una breve presentacion de eslas irucranvas para el desarrollo ver capitulo 4, seccion 4 2 
15 Las Zonas de lntegracion Fronteriza son ambitos temtonales frontenzos adyacentes de 10; paises rmembros de la Comunidad Andma, en las que se 

ejecutan planes, prograrnas y proyectos para impulsar su desarrollo de manera conjunta, comparnda y coordinada. Estan reguladas por la DeCISIon 
501 del 2001, adoptada por el Consejo Andino de Mrmstros de Relaciones Extenores de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). (Ver Rovayo y 
Colem,2007) 

16 De la suma total de solicitudes, desde pnncrptos del2bOO hasta finales de 2007, un 29 5 % (16 407) han sido aceptadas y un 3575% (19 908) negadas, 
por no cumplir con las condiciones de elegibilidad (Ver capitulo 3) 

L7	 Segun las estadisucas oficiales del Insnruto Nacional de Estadisticas y Censos del Ecuador (INEC, 2005), durante la ultuna decada 1995-2005, la po
blacion ecuatonana que vivo en condiciones de pobreza (en base de la medida del consumo) se Incremento del 34% a143% del total, pese a que en los 
ultunos aiios se observa una recuperacion Durante la cnsis financiera de 1998-1999 el 56% de la poblacion ecuatonana era pobre. De igual forma, el 
ruvel de mdrgencia nacional se incremento del 12% a116% 
Esto sigmfica que 5.741 000 personas VIvian en Ia pobreza, sm considerar el I 200000 personas que se estima habian ermgrado durante estos ultunos 
cmco afios a otros paises en busca de mejores oportumdades Justo sus recursos han posibihtado la recuperacion de los mveles de mgreso de una gran 
parte de la poblacion y por 10tanto su recuperacron en terrrunos de pobreza, pues las remesas han llegado a representar alrededor del 15%de los mgresos 
comentes del pais al ano 2005, en 1995 no alcanzaban ru el 7 % Para la provincia Sucumbios ver tambien los capitulos 2 y 5 
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Grafico comparativo: 
Pobreza y extrema pobreza: Pars y ZIF 
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Frente a esta situacion y frente al empeorami ento de las relaciones diplornat icas entre Ecuador y Colombia, 
el Gobierno del Ecuador lanz o publ icarnente el Plan Ecuador l9 en marzo de 2007. En este plan se defin e la 
politica del Estado para afrontar la problernatica de la Frontera Norte, que conci be a la seguridad y solida
ridad humana como resultado de la construccion de la paz y el desarrollo. Con esta iniciativa se adopta una 
politica de relaciones internacionales equitativa y solidaria, y una politica de defen sa basada en la proteccion 
de la pobl acion , de los recursos y su patrimonio, con un control efectivo del territorio nacional. 

El Plan Ecuador centra sus es fuerzos en un enfoque pre ventivo , multidimensional y multisectorial , que apun
ta a soluc ionar los graves problemas econornicos y sociales derivado s de la pobreza, la exclusion y la violen
cia, y a enfren tar los im pac tos del confl icto interno colombiano en la sociedad ecuatoriana . 

Respecto a la cooperac ion internac ional, se buscara, por un lade , mejorar los actua les niveles de coordina
cion con las instituciones publ icas nacionales, y, por otro, estru cturar una mesa de don ante s para promover su 
aporte en la eje cucion de proyectos espec ific os en aquellos ambitos que generen mayor impacto, y ben eficio 
soc ial y ambi ental en concordancia con las politicas del Gob ierno Nacion al. 

18	 Pode mos aprec iar como el valo r promed io en Ecua dor de la inc idenc ia por pobreza de consume es del 39 .8 % ; en tanto que en las prov incias que forman 
parte de las ZlF es par 10 menos 10 punt os mas en Esmera ldas (49 .1 %) y 20 puntas mas en Carc hi y Sucwnbios (59.3 % y 59.4 % respe ctivamente) , 
Pero notese que esta tende ncia se mantiene ca n una sola excepcion: al ana lizar el nivel de pobreza y extrema pob reza pa r nece sida des basicas insa
tisfechas, la provincia de l Carch i tiene un " rnejor promed io que el naciooal", sin embargo. las otr as provinc ias fronterizas siguen con peo res nive les 
que el com par ativo nacionaL Esto se explica porqu e es la zona "o ficia l" para el comercio binac ional (con mejor iafraesrrucrura, vialidad, pues lo de 
negociaci6n, etc .), par 10 cual el com ercio entre los dos paises ba pal iado el efecto de la pobreza en la region. Fuente: Rova yo y Col em, 200 7. 

J9 Plan Ecuador : bllp :l/www.nunrrec.gov.ec/mr e/do cumenloslpo J_intemaciona Vplan_ecuador/in dice .htrn 
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Cooperaci6n Internacional por ejes ternaticos 

Ejes ternaticos principales Cooperaci6n intemacional 

Fortalecimiento deInstituciones para eldesarrollo y la paz 59.429.621 

Reactivaci6n Econ6mica y Empleo 5.454.023 

Mejoramiento de la infraestructura social Baslcos 5.596.217 

Derechos Humanos Asistencia Humanitaria y Refugio 8.012.304 

Manejo sostenible delos recursos naturales 48.668.910 

Administraci6n deJusticia y Control de IIfcitos ----------

Protecci6n delasoberanfa nacional e integridad del Estado ------------

Ejes tematlcos transversales 

Integraci6n: interestatal, intersocietal, interlocal. 

Genera 1.325.945 

Participaci6n ciudadana-interculturalidad 1.116.908 

TOTAL 129.603.928 

Fuente: Datos del INECII Plan Ecuador 

La realizaci6n de este Plan implica una serie de decisiones e iniciativas que se iniciaron a mediados del 2008 
y entre las que destacan las siguientes. 

En primer lugar, el Gobiemo Ecuatoriano promueve, conjuntamente con el ACNUR, la creaci6n de un Co
mite Andino de Autoridades Responsables de Refugiados, con el fin de definir los mecanismos concretos 
y operativos de corresponsabilidad entre los estados de la regi6n, el Sistema de las Naciones Unidas y la 
comunidad intemacional en general. / 

En segundo lugar, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, inaugur6 el 24 de junio del 2008 la nueva oficina 
de la Direcci6n General de Refugiados en la ciudad de Lago Agrio, que ofrecera asesoramiento y orientaci6n 
a refugiados y a otras personas interesadas. 

Y, por ultimo, en julio de ese mismo afio, se present6 el Plan de Accion para la Protecci6n de los Refugiados 
en el Ecuador. Plan disenado despues de una "Consulta Nacional", que fue organizada por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio e Integraci6n y e1 ACNUR, y en 1aque participaron representantes del Go
biemo Ecuatoriano, de las personas refugiadas, comunidades locales, organizaciones no gubemamentales y 
representantes de 1a comunidad intemacional. Este evento constituye un paso mas de la iniciativa conocida 
como "Proyecto para el Fortalecimiento de 1aCapacidad de Protecci6n", un proyecto piloto que busca desa
rrollar herramientas para fortalecer las capacidades de los estados para recibir y proteger a los refugiados.?" 

No obstante, junto a los esfuerzos que se compromete a realizar e1 Estado Ecuatoriano, la protecci6n de 
los miles de solicitantes de refugio en e1Ecuador y la busqueda de una soluci6n duradera de los problemas 
estructurales de las provincias en la Frontera Norte, s610 son factibles con un enfoque de corresponsabilidad 
del Sistema de las Naciones Unidas, del Sistema de la Integraci6n Regional, sobre todo de la OEA, de las 
entidades multinaciona1es y de la cooperaci6n bilateral, tanto oficial como de la sociedad civil. 

<:: 
20 Ver ACNUR noncias http.llwwwacnur.orgipaginas/?ld-.Jlag=7787 
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Hasta ahara ha sido preocupante que, en los ultimos afios, se hayan canalizado casi USD64 millones de AOD 
en la zona fronteriza a pesar de la ausencia de una estructura adecuada de asistencia que gestione esos fondos 
y responda a las necesidades de la poblaci6n ecuatoriana y de los refugiados colombianos, y sin considerar 
los efectos y posibles repercusiones sobre el desarrollo en una zona altamente vulnerable. (Ver anexo 2 al 
final del capitulo) 

l,La cooperaci6n intemacional al desarrollo ha logrado acercarse a los objetivos fundamentales proyectados 
para la Frontera Norte? l,Ha contribuido al desarrollo social de la zona? l,Ha podido contrarrestar los efectos 
que el conflicto armado de Colombia ha provocado en Ecuador, especificamente en la provincia de Sucum
bios? Con este estudio pretendemos dar respuesta a estas preguntas. 
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Cooperacion Internacional en el Ecuador segun las cifras oficiales de AGECI 

EI total de la Cooperaci6n Internacional (Cl) recibido por el Ecuador durante el aiio 2006, segun los datos de 
los cooperantcs , fue de USD 1.218,4 millones. De este monto , el 76,2% correspondi6 a prestamos externos y 
el 23,8% a fondos no reembolsables. 

ANEXO 2: Cuadro 1
 

Ingreso par concepto de Cooperacion Oficial y No Gubernamental al Ecuador
 

Cooperaci6n 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Reembolsable 602.9 726.2 409.6 645.9 374.2 364.2 928.7 

No reembolsable 119.98 226.87 235.60 165.67 188.49 259.20 289.74 

Total USD m 722.9 953.0 645.2 811.6 562.7 623.4 1 218,4 

Fuente: AGECI 2008 ~ 
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Como se puede apreciar en el cuadro, la CI reembolsable ha presentado un comportamiento variable, con 
una baja considerable en los afios 2002, 2004 y 2005, y con un ascenso significativo en el afio 2006. Mientras 
tanto la CI no reembolsable alcanzo en el2006 el valor mas alto de la ultima decada. 

Cooperaci6n financiera reembolsable 

La cooperacion financiera reembolsable recibida por el pais en el 2006 tuvo un incremento del 154,9% con 
relacion a12005, pasando de USD364,2 millones a USD928,7. De este monto, el 9,7% (USD90,1 millones) 
corresponde a la cooperacion bilateral y el 90,3% (USD838,6 millones) corresponde a prestamos otorgados 
por organismos multilaterales. 

ANEXO 3: Cuadra 2 

Cooperante 
Manto (USD 

millones) 
Porcentaje 

Espana 27,4 3,0 

Brasil 61,6 6,6 

Dinamarca 1,1 0,1 

Total Bilateral 90,1 9,7 

BID 139,3 15,0 

BIRF 20,7 2,2 

CAF 278,6 30 

FLAR 400,0 43,1 

Total Multilateral 838,6 100 

Fuente: AGECI 

Segun informacion proporcionada por el Ministerio de Finanzas, los valores presentados excluyen prestamos 
para Balanza de Pagos e incluyen prestamos con gobiemos, bancos comerciales y proveedores. 

Cooperaci6n No Reembolsable 

La cooperacion no reembolsable receptada por el Ecuador en el afio 2006 provino de 18 gobiemos, 20 
Organismos Multilaterales y 74 Organizaciones No Gubemamentales, cuyo manto ascendio a USD289,74 
millones, esto es, USD30,54 millones mas que el aDO anterior. 

ANEXO 4: Cuadra 3 

Fuente 
Cooperante 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Multilateral 18.08 36 15.3 17.65 16.27 25.60 26.08 39.30 60.89 64.3 

Bilateral 70.8 72.2 75 87.5 174.60 159.52 103.04 101.08 141.22 166.50 

ONG 7.48 5.1 3.1 15.28 32.15 42.72 38.08 49.66 57.09 58.94 

Total No 
Reembolsable 

96.4 113.3 93.4 119.98 226.8 235.6 165.7 188.5 259.20 289.74 

Fuente: AGECI 

La mayor contribucion provino de las fuentes bilaterales, cuyo valor ascendio a USDl16,50 millones y 
representa el 57% del manto total. EI Gobiemo de los EE.UU. realize la mayor contribucion, seguido de 
Japon y Espana. La cooperacion multilateral en el afio 2006 aumento con relacion al afio anterior y alcanzo 
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los USD64,3 millones.La Comisi6n Europea se mantiene como el primer donante multilateral con un monto 
de USD33,76 millones, seguida por el Sistema de Naciones Unidas. La cooperaci6n proveniente de las orga
nizaciones no gubemamentales, con un incremento del 3%, juega un papel importante en el pais. En el afio 
2006, fueron desembolsados USD58,94 millones, 10 que constituye un 20,3% del monto total. 

La cooperaci6n de la Uni6n Europea en el pais es muy significativa. EI aporte total de la Union Europea 
alcanza los USD I0 I,55 millones, 10 cual incluye la cooperaci6n de la Comisi6n Europea mas la cooperaci6n 
otorgada por cada uno de los Estados, de los cuales Espana, Belgica, Alemania, Italia, Finlandia, Reino Uni
do, Francia, Holanda y Noruega realizan actividades en el Ecuador. En segundo lugar se encuentra EE.UU. 
(USD46,74 millones), seguido de Jap6n (USD36,47 millones), Plan Intemacional (USD9,74 millones), el 
PNUD (USD9 millones) y Suiza (USD9 millones). 

Cooperaci6n no reembolsable por Fuente Cooperante 

La mayor contribuci6n en los ultimos afios provino de fuentes bilaterales, cuya tendencia es ascendente. 
La cooperaci6n proveniente de organismos multilaterales y de organizaciones no gubemamentales tambien 
registra incrementos en el 2006. 

Cooperaci6n Bilateral 

A traves de la Cooperaci6n Bilateral los gobiemos proveen asistencia, especialmente tecnica y financiera, en 
varios sectores y bajo distintas modalidades de cooperaci6n. Los proyectos a ejecutarse son acordados entre 
los gobiemos amigos y el Ecuador en reuniones intergubemamentales que se llevan a cabo peri6dicamente. 

ANEXO 5: Cuadro 4 

Asistencia Bilateral al Ecuador, perfodo 2001 - 2006 

Cooperante 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

EE.UU. 83,91 67,00 43,27 40,73 58,98 46,74 
Jap6n 32,19 30,88 15,33 19,40 26,92 36,47 
Espana 13,49 14,49 3,82 4,44 6,5 28,25 
Belgica 3,23 5,49 4,32 4,00 11,67 18,04 
Alemania 8,31 15,14 12,97 17,68 16,88 15,26 
Suiza 7,31 4,81 5,91 5,39 6,96 9,00 

China 5,81 4,13 0,06 
Ilalia 3,21 1,40 0,73 0,80 2,07 2,13 
Finlandia 0,01 0,30 0,65 2,06 
Canada 4,40 0,12 4,52 1,39 1,95 1,72 
Corea 0,53 0,20 0,26 1,43 
Reino Unido 0,44 0,73 0,22 0,93 0,76 
Venezuela 0,70 
Francia 3,73 8,73 0,42 0,32 0,46 0,62 

Holanda 4,77 6,51 3,70 4,37 5,55 0,40 
Noruega 2,60 1,55 0,55 0,29 

Suecia 0,38 0,40 0,57 0,49 
Chile 0,10 0,11 0,06 

Argentina 0,02 0,01 0,02 
Rusia 0,78 

Luxemburgo 1,96 1,55 0,27 
Total (USD millones) 174,60 159,52 103,04 101,08 141,22 

Fuente: AGEeI 
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En el aflo 2006, la cooperaci6n bilateral registr6 un aumento del 18% (USD25,28 millones) en relaci6n al 
afio anterior, cambio que se debi6 principalmente al aumento en los montos asignados por los gobiernos de 
Jap6n, Belgica, Suiza y el proceso de canje de deuda con Espana. 

Pese a una disminuci6n de USD12 millones aproximadamente, el Gobierno de los EE. UU. sigue siendo el 
principal cooperante del Ecuador, seguido de Jap6n que increment6 su cooperaci6n en un 35,47% en relaci6n 
al afio 2005. La cooperaci6n japonesa llev6 a cabo proyectos principalmente en los sectores de vivienda y 
servicios basicos, educaci6n, industrias y comercio. 

Los gobiernos de Espana y Ecuador finnaron el Acuerdo de Canje de Deuda por un monto total de USD50 
millones para un periodo de cuatro aflos, En el afio 2006, el gobierno espafiol desembols6 USD 12,5 millones, 
10 que explica el incremento reflejado en el cuadro anterior y que situa a Espana como el tercer cooperante 
del pais. 

La cooperaci6n otorgada por el Gobierno del Reino de Belgica tuvo un incremento sustancial de aproximada
mente el 55% en relaci6n al ano anterior, 10 que Ie situa entre los cinco principales cooperantes para el Ecua
dor. Asisti6 principalmente a los sectores: desarrollo local, agropecuario, salud y saneamiento, educaci6n, 
ciencia y tecnologia. Mientras que Alemania disminuy6 su participaci6n en aproximadamente el 8%. 

Venezuela, Brasil y Chile aportaron bajo la modalidad Sur-Sur. Asimismo, el gobierno mexicano mantuvo 
cooperaci6n tecnica que no fue posible cuantificarla, al igual que la de Israel mediante becas. 

La cooperaci6n total por pais en el 2006, es decir, la procedente de fuentes bilaterales mas la ejecutada a 
traves de ONGs, fue de: USD69,46 millones provenientes de EE.UU., USD46,64 de Espana, USD36,47 
de Jap6n, USD18,80 de Belgica, USDl6,75 de Alemania, USDlI,12 del Reino Unido, USD9,89 de Suiza, 
USD2,74 de Austria, USD2,60 de Italia, USD2,59 de China y USD8,34 de otros. 

Cooperaci6n Multilateral 

En el 2006, la cooperaci6n multilateral no reembolsable aIcanz6 un total de USD64,3 millones , cifra su
perior al 5% en relaci6n al 2005. Tanto a nivel mundial, como en el Ecuador, la cooperaci6n multilateral se 
concentra en dos grandes instituciones: la Comisi6n Europea y el Sistema de Naciones Unidas. 
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AN EXO 6: Cuadra 5 

Cooperaci6n multilateral al Ecuador. 2001 - 2006 

Fuente Cooperante 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

BM 6,04 2,29 1,34 

BID 4,54 6,54 3,94 3,70 1,77 3,20 

OEA 0,20 0,23 0,03 0,78 

CAF 0,11 0,84 0,60 0,46 

CE 3,14 6,26 8,60 12,24 35,39 33,76 

Sistema NN.UU. 8,59 12,8 12,97 13,62 16,04 19,72 

ACNUR 0,68 1,47 1,11 1,84 2,16 2,55 

FAO 0,33 0,33 0,30 0,53 0,43 0,61 

OMS 0,77 1,48 0,44 0,44 2,89 2,54 

PMA 2,17 1,04 1,84 0,12 0,52 1,03 

PNUD 0,99 3,32 4,33 4,66 4,73 9 

UNESCO 0,03 0,55 0,12 0,23 0,01 0,16 

UNFPA 0,86 1,55 1,21 0,86 0,85 0,55 

UNICEF 2,64 2,91 2,78 3,78 3,16 3,07 

UNIFEM 0,12 0,15 0,46 0,66 0,76 0,11 

VNU 0,38 0,50 0,53 002 

Onusida 0,08 

Global Fund 0,16 0,87 

GEF 0,68 4,37 4,12 

IICA 0,04 

OLADE 0,27 0,24 0,25 0,01 

Total (USD millones) 16,27 25,6 26,08 39,30 60,89 64,30 

Fuente: AGEel 

La Comision Europea, con un monto desembolsado de USD33,76 millones en el 2006, se manticne como el 
principal cooperante multilateral del Ecuador. Los recursos fueron asignados, en su mayoria, a los sectores 
de desarrollo local (40%), salud y saneamiento (19,9%), y ambiente y recursos naturales (10%). 

El Sistema de Naciones Unidas incremento su cooperacion en un 22,9% en relacion al afio 2005. Dentro de 
sus instituciones, cabe reca1car que el PNUD tuvo un incremento del 90,2% (USD4,23 millones) mas que 
en e12005. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) desarrollo programas por USD3,07 
miJlones. Y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organizacion 
Mundial de la Salud (OMS) USD2,55 y USD2,54 millones respectivamente. 
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HI La Provincia 

Geografia 

Su capital es Lago Agrio (Nueva Loja), y segun el SIISE , la provincia tiene una exten si6n de 18.642 km2. Su
cumbios ocupa la parte mas septentrional de la region amazonica. Sus limites son: al norte , Colombia; al sur, 
provincia de Napo; al este, Colombia y Peru; yal oeste , las provincias de Carchi, Imbabura y Picbincha. 

Ocupa una extensa franja entre las estribaciones de los Andes. Tiene un c1ima heterogeneo y comprende 
varios pisos termicos que van desde muy humedo hasta templado y frio en las estribaciones de la cordillera 
andina. La temperatura bordea los 23 grados centigrados. 

En su sistema orografico se encuentra la Cordillera Oriental de los Andes y las ramificaciones hacia el oriente. 
Las estribaciones de la cordillera tienen alturas variables, su mayor volcan , con 3.485 m., es el Reventador. 

EI sistema fluvial esta compuesto por caudalosos e importantes rios, que han sido esenciales en el diario 
convivir de sus habitantes, ya sea por la riqueza ictiologica que contienen 0 par la facilidad que brindan para 
la comunicacion y el comercio . Entre los principales tenemos: el Coca , Napo, Aguarico y Putumayo. 

..Mapa de la Provincia de Sucurnbfos 
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Fuente: http://www.codeso .com/TurismoEcuador/Mapa_Sucumbios.htmI 
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Recursos naturales 

Esta zona fronteriza con Colombia forma parte de la macro region ambiental del Amazonas, sus caracteristi
cas geograficas y climaticas son particulares de la selva humeda tropical cuya precipitacion de lluvias oscila 
entre 2000 y 6000 mm anuales. Posee una riqueza forestal inmensa y una potencialidad en recursos hidricos 
y biodiversidad sin igual en el mundo ("Ventana Regional de la Region Oriente", 2002: 2). Las especies mas 
destacadas son: e1 cedro, rojo, nogal, canelo, negro y amarillo, laurel, etc. La pesca es abundante y forma 
parte de la alimentacion diaria. Entre los recursos mineros destacan el petroleo y el oro, este ultimo se en
cuentra en el subsuelo y en los rios. 

La joven provincia cuenta tambien con un extenso espacio natural protegido. Posee reservas ecologicas 
como la de Cuyabeno, Limoncocha, Cayambe-Coca, y su territorialidad forma parte tambien de la Reserva 
de Biosfera Sumaco. 

Dado que esta region es rica en recursos naturales ha estado sujeta a una explotacion masiva e indiscriminada de 
los mismos. Desde los afios setenta el petroleo es el recurso que genera uno de los mayores ingresos del pais. 

Historia 

Durante las decadas sesenta y setenta tuvieron lugar en el pais cambios trascendentales en el aspecto socio
economico. Acontecimientos como la cruda sequia que se produjo en la zona austral del pais, y los procesos 
de exploracion y explotacion petrol era que se iniciaban en el norte de la region amazonica implicaron trans
formaciones nacionales a todo nivel. 

En efecto, en la Amazonia Norte, en el afio 1967, se perforo el primer pozo petrolero-! comercial y en 1970 
se construyo la via Baeza - Lago Agrio. Alrededor de este nuevo suceso economico se generaron varias 
actividades paralelas en las que las victimas de la sequia y otros ecuatorianos encontraron oportunidades 
laborales. De este modo se produjeron migraciones masivas hacia el norte amazonico que provenian, sobre 
todo, de Loja, Bolivar, Pichincha y Manabi (Minda y otros, 1996). 

Como consecuencia, se conformaron varios centros poblados alrededor de las zonas petroleras, por entonces 
ese territorio pertenecia a la provincia del Napo. Sin embargo, la fuerza social y economica que consiguieron 
estos poblados les llevo primero a convertirse en ciudades y despues a rec1amar su independencia. Esta situa
cion precipito la desmernbracion de la provincia de Napo y la fundacion de Sucumbios el 13 de febrero de 
1989. Respecto a la capital provincial, Lago Agrio, es llamada oficialmente Nueva Loja porque: "Ia mayor 
parte de los inmigrantes, que vinieron a poblar esta zona durante el boom petrolero en los afios 70, son de una 
surefia provincia del pais que se llama Loja, cuya capital tambien se denomina Loja" (Yupanqui, 2001). 

Reforma Agraria y Colonizaci6n del Oriente 

EI inicio de la explotacion petrolera fue acompafiado por el exodo de campesinos de todos los rincones del 
pais hacia las provincias del Oriente amazonico, Este hecho se explica, principalmente, por tres razones: el 
contexte de la Reforma Agraria (1964, 1973), las politicas de colonizacion masiva que incentivo el Estado 
ecuatoriano luego del descubrimiento del petroleo y la sequia en gran parte del pais. Si bien las poiiticas co
lonizadoras del Estado influenciaron en la magnitud de este exodo, las sequias que azotaban las regiones de 
la Sierra y de la Costa tambien tuvieron un efecto migratorio, al igual que ciertos procesos que se originaron 
en la Reforma Agraria, entre ellos la fragmentacion acelerada de las pequefias propiedades agricolas a raiz 
de la cada vez mayor presion demografica sobre la tierra y que impedia la capacidad de los campesinos para 
desarrollar una actividad agropecuaria suficiente. Como resultado de esta combinacion de factores, entre 1962 
y 1974 el Oriente registro una tasa de inmigracion rural del 54,3% y un crecimiento de la poblacion rural que 
paso de representar eI2,2% del total nacional en 1962 a14% en 1974 (Jordan Bucheli, 1988). 

2\	 "En \967 el consorcio norteamcncano Texaco Gulfdescubri6 petroleo en el None de la Amazonia ecuatoriana, y en agosto de 1972 comenz61a 
exportacion del crudo ecuatoriano, transportado a Esmeraldas a traves del oleoducto que une Lago Agno con Balao en Esmeraldas (SOTE)" (Larrea, 
2006. 91). 
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Aunque el Estado, inicialmente, regul6 la colonizaci6n, en una segunda etapa, la extensi6n de la frontera 
agricola hacia el Oriente tom6 formas desordenadas y aleatorias, las tierras baldias fueron ocupadas y apro
piadas paulatinamente por los colonos a medida que lIegaban, sin tenerse en cuenta ninguna planificaci6n 0 

proceso legal. Sobre la colonizaci6n, Stalin Herrera comenta (Herrera, 2007): 

En el caso de los procesos de colonizaci6n: a) se desconocio la ocupacion y propiedad de la poblacion 
nativa sobre sus territorios; b) la ausencia de una delimitaci6n clara de linderos fue la causa de fuertes 
conflictos con el hacendado y entre los colonos; c) la falta de capacitacien y asistencia tecnlca 0 de 
conocimiento tecnico de las zonas de asentamiento impidie la explotacion adecuada de la tierra; d) la 
presi6n para la expansi6n de la frontera agricola gener6 un proceso de deforestacien innecesario. 

EI proceso de colonizaci6n se convirti6 en una estrategia de ocupaci6n agricola y de valvula de escape a la 
presi6n demografica, Y aunque adjudico 63.631 km2 y tuvo un impacto espacial mucho mayor, afectando 
a un 23% del territorio nacional (Gondard 2001:23), ampliando la frontera agricola en las cejas de la mon
tana y en el Oriente, y complejizando y atomizando aun mas la estructura productiva, como el proceso se 
realiz6 fundamentalmente en tierras "baldias" 0 tierras que eran del Estado, no elimin6 el problema de la 
concentraci6n de la tierra. 

La colonizaci6n constituy6 una estrategia de capitalizaci6n de la pequefia economia campesina a traves del 
acceso a uno de los recursos mas importantes: la tierra. l,Pero consiguieron los campesinos el afiorado suefio 
de establecer unidades de producci6n sostenibles? Tal como se sefiala en el estudio de Stalin Herrera y como 
se vera mas adelante, la expansi6n agricola hacia el Oriente enfrent6 una serie de dificultades que, a la larga, 
impidieron construir procesos agro-productivos exitosos, 

Durante la etapa colonizadora se pueden distinguir varios periodos que marcaron caracteristicas diferentes 
del fen6meno. Asi, hasta mediados de la decada de los ochenta, la ocupaci6n de tierras del Oriente fue incen
tivada por el Estado Ecuatoriano, que jugaba un rol central en el desarrollo econ6mico de la naci6n y en el 
sector agricola. La politica agricola prioriz6, entre otros, el mercado interno y el desarrollo rural, poniendo 
a disposici6n de los campesinos una serie de recurs os como la tierra (a traves de la Reforma Agraria), el 
control de precios y de las importaciones de productos agricolas, asistencia tecnica e insumos proveidos 
por instituciones y empresas publicas ligadas al agro, etc. En el Oriente, a partir de las reform as agrarias de 
1964 y 1973, el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonizaci6n (lERAC) organiz6 el proceso de 
colonizaci6n mediante la concesi6n de un terreno de aproximadamente cincuenta hectareas a cada familia. 
Los lotes eran concedidos principalmente a 10 largo de las carreteras abiertas por las petroleras. Finalmente, 
en el 1978, tiene lugar un paso definitivo para consolidar el proceso de colonizaci6n del Oriente: la promul
gaci6n de la Ley 2092 0 Ley de Colonizaci6n de la Regi6n Amaz6nica y la creaci6n del INCRAE-Instituto 
de Colonizacion de la Regi6n Amazonica Ecuatoriana. 

Pero, a partir de los afios ochenta, hay un cambio en el paradigma de desarrollo del pais, el modelo de de
sarrollo centrado en el Estado entra en crisis y se va introduciendo progresivamente el modele neoliberal. 
Segun Stalin Herrera (Herrera, 2007), los cambios mas importantes que afectaron al sector del agro fueron: 

I) La reprtmarizaclon de la agricultura con la finalidad de fomentar la competitividad en el mercado inter
nacional, 10 que prioriz6 los grandes monocultivos (banano, flores, camaron, etc.) y ciertas agroindustrias, en 
detrimento de la producci6n destinada al consumo interno, producci6n de la que era responsable el pequefio 
y mediano campesinado. 

2) Reformas institucionales y legales enfocadas a crear el mercado Iibre y eliminar trabas como: el 
control de distribuci6n de tierras, el control estatal de los recursos hidricos, los precios oficiales de algunos 
productos, los aranceles, etc. Ademas el Estado se retir6 de las areas rurales, las instituciones estatales de 
asistencia al campesino fueron privatizadas 0 desaparecieron y con elias la casi totalidad de la asistencia 
tecnica que proveian. Se impuls6 una contra-reforma agraria que propici6 la apertura del mercado de 
tierras y redujo el acceso al credito publico para los pequefios y medianos agricultores quienes se vieron 
obligados a considerar opciones de los bancos privados, de los chulqueros y de otras instituciones priva
das, entre elias las relacionadas al sector no gubernamental no lucrativo. Esta situaci6n socavo las posibi
lidades de reproduccion de las familias campesinas en detrimento de la rentabilidad agricola destinada a 
la agro-exportaci6n. 
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El proceso en su conjunto ha tenido una serie de implicaciones en las condiciones actuales de vida de los 
ecuatorianos, pero basicamente en los pueblos indigenas y afrodescendientes. En efecto, las politicas formu
ladas durante el periodo comprendido entre 1960 y 1980 dejaron, por ejemplo, intocados a los indigenas tal 
como menciona la CEPAL: 

Los indigenas fueron percibidos como "carnpesinos pobres", es decir como campesinos "no viables" des
de la perspectiva tradicional del desarrollo economico. De ahi que, paulatinamente la situacion social de 
los pueblos indigenas fue dejada en manos de organizaciones no gubemamentales 0 la Iglesia Catolica 
(CEPAL, 2005). 

Mientras tanto, los campesinos que empezaban a migrar se iban apropiando indiscriminadamente de los terri
torios disponibles. Ante este fenomeno tampoco hubo politicas ni respuestas que frenaran la invasion. Es asi 
como en los nuevos terrenos ocupados los colonos empezaron a realizar actividades agricolas, pero tambien 
de explotacion de recursos naturales como la madera y los recursos faunisticos. Esta explotacion conllevo 
una tension constante con los indigenas, puesto que dichas actividades no corresponden con la cosrnovision 
de conservacion y de respeto por la naturaleza que ellos contemplan. Ademas, el haber invadido sus territo
rios implicaba limitarlos de recursos para su supervivencia, as! como privarlos de espacios representativos y 
simbolicos propios de su cultura. 

Institucionalidad y gestion publicas 

Segun 10 comentado por los entrevistados en esta investigacion, las instituciones provinciales no han logrado 
dar respuestas efectivas e inmediatas a sus necesidades. Consideran, en algunos casos, que ni siquiera existe 
una labor honesta por parte de los funcionarios, y ademas las posibilidades de gobemar estan continuamente 
amenazadas por la inseguridad, la corrupcion y la presi6n de las petroleras para influir en el control politico. 

A su vez, la poblacion reconoce que necesitan ejercer presion desde sus organizaciones para poder recibir 
atencion de los gobiemos locales, sobre todo, aquellas que pertenecen al sector rural, pues consideran que los 
barrios centrales condensan la preocupacion politica, mientras que las zonas alejadas han sido invisibilizadas. 

En esta medida, y recogiendo algunas de las sugerencias planteadas por la poblacion en el taller MAPP y en 
el Plan Participativo de la provincia, los siguientes son los aspectos a tenerse en cuenta en pos de una gober
nabilidad y estabilidad institucional: 
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Estructura del Gobierno Provincial de Sucumbfos 

1.Nivel 
Legislativo: 

• Prefecto, 
• 5 Consejeros 

2.Nivel 
Directivo 
o Ejecutivo: 

• Prefecto Provincial, 
• Vicepresidente, 
• Presidente Ocasional 

3.Nivel 
Asesor: 

• Comisiones Permanentes 
y Especiales 

deLegislaci6n y Redacci6n, 
deEducaci6n, Cultura y Deportes, 
deEconomia y Finanzas, 
deFomento, Tunsmo y Propaganda, 
deMunicipalidades, Excusas y Calficaciones, 
deObras Pubhcas, Vialidad y Vivlenda Popular, 
deAsuntos Sociales, Sanidad e Higiene, 
deDesarrollo y Fomento Agropecuano, 
deProyectos Especiales, 
dela Mujer, 
deAmbiente 

• Cornite deDesarrollo Provincial. 
• Cornlte Inslltucional deDesarrollo. 
• Comite deLicitaciones 

y Contrataciones. 
• Auditoria lnterna, Administrativa, 

Financiera. 
• Procuradurfa Sindical. 

• Secretaria general Docurnentacion yArchivo 

• Direcci6n deComunicaci6n Social 

4. Nivel 
deApoyo: 

• Direcci6n Administrativa 

• Direcci6n Financiera 

Admimstraci6n dePersonal, 
Proveeduria, 
Servicios Generales, 
Transports y Combustible, 
Informatica 

Almacen y Control deBienes, 
Presupuesto, 
Tesoreria, 
Contabilidad 

• Direcci6n dePlanificaci6n 
Estudio, Diserio y Presupuesto deObras, 
Plan deDesarrollo Provincial 

• Direcci6n deTurismo, Medio 
Ambiente, Nacionalidades Indigenas 
yAfroecuatorianas 

Turismo, 
Ambiente, 
Nacionalidades Indigenas yAfroecuatonanas 
(departamentos) 

5.Nivel 
Operativo: 

• Direcci6n deDesarrollo Social 
y Econ6mico 

Salud y Nutrici6n, 
Educacion y Cultura, 
Fomento a laProducci6n, 
Oficina delaMujer, 
Oficina delaFamilia, Ninos yAdolescencia 
(departamentos) 

• Direcci6n deObras Publicas 

Sub-direcci6n deObras Publicas, Desarrollo, 
Construcci6n Vial y Civil, 
Mantenimiento y Equipo Carmnero, 
Fiscalizaci6n (departamentos) 

• Entes aut6nomos 
Patronato, 
Centro deInvestigaci6n y Servicios Agropecuarios, 
Empresa Fluvial Gabarra 

Fuente: Observatorio de la Cooperaclon al desarrollo en Ecuador. 
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En esta medida, y recogiendo algunas de las sugerencias planteadas por la poblaci6n en el taller MAPP y en 
el Plan Participativo de la provincia, los siguientes son los aspectos a tenerse en cuenta en pos de una gober
nabilidad y estabilidad institucional: 

•	 Mayor coordinaci6n entre los gobiemos locales. 

•	 Transparencia en la gesti6n. 

•	 Elaboraci6n de proyectos de manera conjunta con la poblaci6n para fomentar la participaci6n y 
la inclusi6n. 

•	 Mejoramiento continuo y efectivo de la calidad de vida con crecimiento econ6mico y equidad de 
oportunidades. 

•	 Proceso de maduraci6n consciente y serio del nivel politico de la poblaci6n y de sus lfderes, para 
asumir con profundidad los retos de la construcci6n de gobemabilidad. 

•	 Aplicaci6n de una verdadera descentralizacion, 

•	 Tener en cuenta a los actores extemos que influyen en la gobemabilidad puesto que la provincia es 
fronteriza y petrolera. 

Partiendo de estas premisas se pueden construir dinamicas sociales fiables, que consoliden una propuesta 
propia de la provincia. Ello conlleva, ademas, una participaci6n mancomunada con visiones compartidas. 

Medio Ambiente 

EI entomo amaz6nico concentra la mayor biodiversidad del planeta. Segun el Plan Participativo de Desa
rrollo Estrategico de la provincia de Sucumbios, la regi6n posee, al menos, la mitad de todas las especies 
vegetales y animales del planeta. Asimismo, es la masa forestal mas grande y representa alrededor del 70% 
de todos los bosques tropicales del mundo. Otro aspecto que caracteriza a la Amazonia es la cuenca hidrogra
fica, que genera la quinta parte de agua dulce del planeta. Y no hay que olvidar que la variedad de especies 
que alberga permiten la supervivencia de los pobladores del sector. 

Por desgracia, el proceso de colonizaci6n de la Amazonia no ha sido planificado, y no se pudieron regular 
las migraciones masivas de colonos que invadieron la zona para explotar los recurso que, en determinado 
momento, generaban riqueza; ocurri6 primero con el oro, despues con la cascarilla, el caucho, la madera y 
posteriormente con el petr6leo. Esta explotaci6n indiscriminada de recursos ha provocado serias transforma
ciones en la selva y en quienes viven de ella: los indigenas. 

Probablemente el factor que mayor impacto ha ocasionado en el medio ambiente amazonico es el desarrollo 
hidrocarburifero. EI petr61eo ha sido la fuente de riqueza nacional desde los afios setenta, por ende, su ex
plotaci6n ha sido desmedida. No obstante, dicha riqueza no ha sido distribuida equitativamente a todos los 
ecuatorianos, por no hablar del descalabro ambiental que ha provocado. Entre los dafios mas graves se en
cuentran: erosi6n de la tierra, contaminaci6n del agua, destrucci6n de ecosistemas fragiles, areas protegidas y 
territorios tradicionales indigenas. Ademas, en las personas, especialmente aquellas que habitan en las areas 
de explotaci6n petrolera, se ha producido un aumento de los casos de canCer.22 Por otra parte, tambien exis
ten una serie de factores que inciden en el deterioro casi irreversible del ecosistema amaz6nico. Entre ellos 
tenemos algunas formas de uso del suelo que han devastado las especies animales y vegetales presentes. 

Asi pues, pese a la importancia ecol6gica de la Amazonia, la contaminaci6n y la explotaci6n estan destru
yendo masivamente la biodiversidad, y no s610 eso, tambien se ha visto afectada econ6mica y socialmente 
la poblacion presente en la zona. 

22 Segun un estudio realizado entre 1999 y 2001 por un equipo dingido por MIguel San Sebastian y Anna-Kann Hurtig, del Instituto de Epidemiologia 
y Salud Comunitaria Manuel Amunarnz, en las provmcias de Sucumbios, Orellana, Napo y Pastaza, se comprobo que el nesgo de padecer cancer de ~: ~~.,.\~ 
laringe es alii 30 veces mayor que en otras zonas del pais, e1de vias biliares 18 veces mayor, el de hlgado y piel 15 veces, y el de estornago cinco veces 

\'	 '. 
Tambien han sido comprobados los efectos cancerlgenos de los hidrocarburos arornaticos polmucleares en la piel, escroto, veJlga unnaria y pulrnon. 
Asimismo, las mujeres de comunidades eontammadas presentaron mayor nesgo de padecer detenninados sintomas relacionados con la exposicion a los 
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En el siguiente cuadro podemos ver los diferentes usos del suelo y los kil6metros de terreno que se ocupa en 
cada actividad en la provincia de Sucumbios. 

usa DEL SUELO Krn2 

Arboricultura 2.261 

Areas erosionadas 0 en proceso 0 

Arroz 0 

Banano 0 

Cacao 0 

Cafe 0 

Camaroneras 0 

Cafia deazucar 0 

Cultivos deinvernadero 0 

Cultivos decicio corto 0 

Cultivos Indiferenciados 477,7 

Frutales 0 

Maiz 0 

Palma Africana 119,8 

Pastos Plantados 152,4 

Plantaciones Forestales 636,8 

Poblados 17,2 

Zona Natural con Intervenci6n 2.542,60 

Natural 11.874,00 

Total 18.081,50 

Fuente: Proyecto PROMSA - CDC y Ecociencia: 2001 
Elaboraci6n: SIISE. v, 4.5 

Como podemos apreciar, existe una cantidad considerable de Km2 utilizados en actividades altamente con
taminantes y cuyo dafio, en algunos casos, es irreversible. Por ejemplo, la actividad Agroindustrial (palma 
africana) y la agricola implican un impacto ambiental severo, irreversible, permanente y significante.P 

Por otro lado, en los ultimos afios, una de las causas mas graves de contaminacion ambiental se debe a la 
fumigaci6n derivada del Plan Colombia. Segun el Plan Participativo de Sucumbios, el espectro biol6gico 
utilizado en la fumigaci6n esteriliza el suelo para la agricultura y puede quedar latente por muchos afios. 

En el cuadro siguiente podemos observar que los cultivos de cafe y los peces han sido los mas afectados por 
las fumigaciones. 

quirmcos del petrolco y sufrir abortos que las rnujeres que vivian donde no habra explotacion petrolera. San Sebastian atnbuyo la mcidencra de tumores
 
mahgnos a la elevada contarrunacion con toxicos que presento en los ultimos 20 anos la zona estudiada, y advrrtio e1nesgo de contmuar la explotacion
 
del petroleo SIn control ambiental. Para mayor informacion ver http //www uerramenca.net/zouz/Oz t0/notlclas4 shtrnl y hupz/www.sucsalud com!
 
dato/dat032/03 7240 l S.htm
 

23 Ver Plan Participativo de Desarrollo Estrategico de la provmcra de Sucumbios 2005 - 2015 
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Sucumbfos, Danos causados par fumigaciones a los cultivos y animales en 2001 

CULTIVOS 
No. 

dehectareas 
Porcentaje ANIMALES 

No. de animales 
muertos 

Porcentaje 

Cafe 1.215 47.6 Peces 6.355 53,8 

Potrero 785 30,7 Gallinas 4.681 39,6 

Platanos 182 7,1 Cerdos 315 2,7 

Arroz 103 4,0 Vacas 188 1,6 

Maiz 87 3,4 Cuyes 117 1,0 

Cacao 79 3,1 Patos 73 0,6 

Frutales 53 2,1 Perros 49 0,4 

Yuca 51 2,0 Caballos 43 0,4 

TOTAL 2.555 100,0 TOTAL 11.821 100,0 

Fuente: Impacto de las fumigaciones del Plan Colombia, p.24 

Por su parte, las personas que han estado expuestas al glifosato utilizado en las fumigaciones pueden sufrir 
"irritacion de las mucosas, alteraci6n de la sangre, disminuci6n del contenido de oxigeno y producci6n de 
cambios neurol6gicos que impiden la contracci6n de los musculos" (Ahumada, Moreno y Sanchez, 2004). 

A continuaci6n se presentan algunos cuadros que explican los diferentes factores de contaminaci6n, las cla
ses de impacto ambiental con su descripci6n, y la c1asificaci6n de la contaminaci6n ambiental por nivel de 
contaminaci6n, degradaci6n ambiental y area de influencia. 

FACTORES DE CONTAMINACION 

ACTIVIDAD FASEIOPERACI6N DESCRIPCI6N FACTOR DE 
CONTAMINACION 

Petrolera 

Sismica 
Deforestaci6n de30.900 Ha 
debosque tropical 

30.900 Ha deforestadas 

Perforaci6n 1.400 pozos en laAmazonia 
4.165 m3 delodo 
contaminado I pozo 

Transporte 
Construcci6n de500 Km. 
decarretera 

Colonizaci6n 
deun mill6n deHa. 
de bosque tropical 

Derrames petroleros 
24 millones degalones 
(Entre 1972-1996) 

Agroindustrial 
Cosecha Area con monocultivo 12 mil Ha. Cultivadas 

Industrializaci6n Volumen Desecho. (S.L.G). 4.8 Tn I Dia 

Agricola Fumigaci6n Volumen 3.600 ItI Ha. 18.227,2 Ha. 

Manufactura 
Elaboraci6n deproductos 
terminados demadera 

Deforestaci6n selectiva 
de especies maderables 

1.045,44 m3 

Fuente: Plan Participativo de Desarrollo Estrategico de la Provincia de Sucumbios 2005 - 2015. 
(Secclen: "Zonlficaclen Ecologlea Economica de la Provincia de Sucumbios".) 
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CLASE DE IMPACTO AMBIENTAL 

ATiVIDAD CLASE DESCRIPCI6N 

Petr61eo CLASE 1 
Impacto ambiental severo, irreversible, 
permanente regional y significante. 

Agroindustrial (Palma Africana) CLASE 1 
Impacto ambiental severo, irreversible, 
permanente local y significante. 

Agricolas (papa, rnalz duro 
y seco, cafe y cacao) 

CLASE 1 Impacto ambiental severo e irreversible. 

Manufactura CLASE4 
Impacto ambiental insignificante, 
reversible, temporal y local. 

Fuente: Plan Participativo de Desarrollo Estrateglco de la Provincia de Sucumbios 2005 - 2015. 
(Seccion: "Zonificacion Ecologlca Economica de la Provincia de Sucumbios".) 

ACTIVIDAD 

Petrolera 

Agroindustrial 

Agricola 

Manufactura 

Oleoducto 

Rios 
Contaminados 

Residuos s6lidos 

CLASIFICACI6N DE LA CONTAMINACI6N AMBIENTAL 

NIVEL DE 
DEGRADACI6N AMBIENTAL AREA DE INFLUENCIA

CONTAMINACI6N 

Contaminaci6n Severa Muy Alta (MA) 500 m. alrededor 

Plantaci6n: Alta (A) 
I 

Contaminaci6n Alta Planta Industrial: Media, Moderada 1Km. alrededor 
y Controlada 

Contaminaci6n Alta Alta (A) 500 m. alrededor 

Contaminaci6n Baja Baja (B) Puntual 

Alto riesgo 
Muy Alta(MA) 

5Km. del eje 
decontaminaci6n del oleoducto 

Contaminaci6n Alta Alta (A) 1 Km. del eje del rio 

Contarninacion Alta Alta (A) Puntual 

Fuente: Plan Participativo de Desarrollo Estrategico de la Provincia de Sucumbios 2005 - 2015
 
(Seccien: "Zonificacien Ecologlca Economlca de la Provincia de Sucumbios").
 

Cabe recalcar que la poblaci6n de la provincia muestra interes en el tema ambiental, y muchos de los entre
vistados aseguran que se deberia actuar de manera inmediata, pues son conscientes de la gravedad del asunto. 
Cuando preguntamos a la gente sobre sus conocimientos del medio ambiente y la importancia de preservarlo 
encontramos respuestas de este tipo: 

Se que no hay que contaminar los rios, que no hay que quemar la basura por la capa de ozono. Y 10 que uno 
se entera por los medios de comunicacion. El terna es muy importante porque hace no mucho contaminaron 
el rio, y nosotros tomamos agua de ahi. Estuvimos una semana sin poder beber esa agua. No me quiero ima
ginar 10 que pasaria si siguen contaminando los rios. Creo que deberian sancionar a quienes contaminan. 
(Walter, campesino de Shushufindi, entrevista septiembre de 2007) 
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Teniendo en cuenta esta problem atica, los siguientes son los temas pri orit arios en rela cion al medio ambi ente 
recogidos por el Plan Participati vo de la provincia (ver anexo I y 2 al final del capi tu lo): 

• Co ntaminacion ambiental: aire, agua, suelo. 

• Destrucc ion acelerada de los recurs os naturale s. 

• Tala indi scriminada del bosque. 

III La Poblaci6n 

Segun el VI Censo de Poblacion y el V de Vivienda reali zad o en el 200 I , Sucumbios cuenta con una pobla
cion de 128.995 habitantes. Su densid ad poblacional es de 7,2 hab. por Km2. 

En la actualidad, en relacion a los datos del 1990, la provincia ha visto ree structurada su poblacion urb ana y 
rur al en un 12%. Sin embarg o, sigue siendo mayoritario el porcentaje de poblaci on del area rural resp ecto de 
la urbana. Dicha reestructuracion se debe, por una parte, al proceso de urbanizaci6n de la provincia que se 
reg istra por al auge petrolero y las actividades afines que generan empleo , y, por otra, a las precarias co ndi
ciones de v ida y de trabajo del campesino en el campo. 

Adicionalme nte, vale mencionar que " la zo na rural esta con fonnada por poblaciones indigenas y par aldeas 
de colonos que se han asentado en la regi on desde los afios se senta y setenta" (Ahumada, Moreno y Sanchez, 
2004:10 8). 

1990 

Poblaci6n par a rea 

2001 

.. 

73% 61% 

o Area Urbana o Area Rural 

Fuente: JNEC VI Censo de Poblaci6n y V de Vivienda del 2001 

Poblaci6n por cantones 

La poblacion de Su cumbios se distrib uye en siete ca ntones : Lago Ag rio, Gonzalo Pizarro, Putumayo, 
Shushufindi , Sucumbios , Cascale s y Cuya beno, que, a su vez, se subdividen en 26 parroquias rurales y 
s iete urbanas. Los cantones de Lago Agrio y Shu shufindi son los qu e concentra n la mayor parte de la po
blacion de la provincia, el primero representa el 51 ,8% del total y el segun do el 24 ,9 %. Y en relaci6n al 
genero, la poblaci6n mascul ina (54,4%) supera sign ificativamente a la femen ina (45,6%) . 
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]
 
SUCUMBlos: POBLACI6N POR SEXO, TASAS DE CRECIMIENTO 

SEGUN CANTONES. 

P OBLACI6N Canton/Provo 
CANTONES 

TOTAL TCA% HOMBRES % MUJERES % % 

TOTAL PROVINCIA 128.995 4,7 70.139 54,4 58.856 45,6 100,0 

LAGOAGRIO 66.788 5,2 35.385 53,0 31.403 47,0 51,8 

GONZALO PIZARRO 6.964 4,0 3.732 53,6 3.232 46,4 5,4 

PUTUMAYO 6.171 2,3 3.305 53,6 2.866 46,4 4,8 

SHUSHUFINDI 32.184 4,8 18.108 56,3 14.076 43,7 24,9 

SUCUMBlos 2.836 1,4 1.513 53,3 1.323 46,7 2,2 

CASCALES 7.409 3,5 3.926 53,0 3.483 47,0 5,7 

CUYABENO 6.643 5,8 4.170 62,8 2.473 37,2 5,1 

TCA =Tasa deCrecimiento Anual del perfodo 1990  2001 H =Hombres 
Canton LagoAgrio =51,8 %delapoblacion dela provincia. M =Mujeres 

Fuente: INEC VI Censo de Pohlacion y V de Vivienda del 2001 

Poblaci6n por etnia 

La mayoria de la poblaci6n es mestiza, seguida, aunque con mucha diferencia, por la indigena, la blanca, 
la afroecuatoriana, y, finalmente, con muy bajo porcentaje, quienes pertenecen a otras etnias. 

Pablaci6n par etnia 

ETNIA POB TOTAL % 

Indigena 13.476 10,5 

Afroecuatoriana 6.700 5,1 

Mestiza 98.787 76,6 

Blanca 9.684 7,5 

Otros 348 0,3 

Fuente: SIISE v.4.5 

Aunque la comunidad indigena es minoritaria en relaci6n a otras provincias de la Amazonia, suman el 10% 
del total de la poblaci6n, es necesario hacer algunas aclaraciones al respecto. 

Los grupos indigenas asentados en la zona son: Kichwa, Shuar, Cofan, Sionas y Secoyas. Comparten tambien 
territorio con los paises vecinos de Colombia y Peru, son eminentemente rurales, y en 10 que se refiere a la 
poblaci6n por sexo, existe mayor porcentaje de hombres que de mujeres.?" 

24 Ver anexos 3 - 6 al final del capitulo. EI dato de la poblacion absoluta de mdigenas que proporciona el SIISE no coincide con el que nosotros hemos 
utilizado Sm embargo, y para efectos de una aproximacion estadistica a la poblacion pur area y sexo se ha tornado en cuenta el dato del SllSE, segim 
el cual en Sucumbios hay un total de 13476 mdigenas, para establecer los respecuvos porcentajes. 
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En la actualidad, si bien siguen dedicandose a tareas agricolas, se han visto obligados a involucrarse en acti
vidades relacionadas con el mercado como el ecoturismo. En esa medida, las comunidades sacan provecho 
de la riqueza natural que posee su territorio y la muestran al turista con el fin de obtener otras fuentes de 
subsistencia. Esto no significa que dejen de lado las actividades tradicionales, pero, en vista de que estas ya 
no garantizan la supervivencia, los indigenas tratan de buscar otras altemativas. 

Cabe recalcar que para las comunidades, a pesar de realizar nuevas actividades, la preservaci6n del am
biente sigue siendo prioritaria para la cosmovisi6n indigena. Por ello, cada actividad econ6mica a la que 
se dedican siempre esta en funci6n del cuidado del entorno, pues "los antiguos han ensefiado que la vida 
esta en todo 10 que rodea al hombre, la persona es una parte mas de la Naturaleza" (Consejo Provincial 
Lago Agrio, 2004: 205). 

Tambien es imponante sefialar que su cosmovisi6n atraviesa todos los aspectos de su vida, inc1uida la salud y 
la educaci6n. Con respecto a la salud no existen datos especificos, pero es conocido que manejan un sistema 
de medic ina tradicional fundamentado en principios como la interculturalidad, la panicipaci6n comunitaria, 
el respeto, la annonia y el equilibrio con la Naturaleza. Practicas que, sin embargo, han side infravaloradas, 
calificandolas de misticas, primitivas, 0 simplemente como actos de brujeria" (Consejo Provincial Lago 
Agrio, 2004: 206). 

En cuanto a la educacion, en la actualidad se esta llevando a cabo en la provincia un modelo de educaci6n 
bilingiie (MOSEIB) en el que el eje principal es la persona. Dentro del proceso, la familia cumple el papel 
de soporte de la fonnaci6n individual, pero tambien son responsables de la fonnaci6n de sus miembros la 
comunidad y el Estado. 

En este modelo de educaci6n la lengua nativa se constituye como la principal en la educacion, y el castellano 
es la segunda en importancia y sirve de nexo intercultural, Ambas deben expresar los contenidos propios de 
Ia cultura respectiva. En esa medida, el pensurn educativo para las nacionalidades indigenas debe tener en 
cuenta las caracteristicas socio-culturales de cada grupo etnico, e integrar los aspectos sicologicos, academi
cos y sociales en funci6n de las necesidades de los estudiantes (Consejo Provincial Lago Agrio, 2004: 206). 

I ~ , Caracterizacion de la calidad de vida de ia poblacion 

I. Pobreza 

Segun el SIISE, se considera "pobre" a una persona si pertenece a un hogar que presenta carencias persis
tentes en la satisfacci6n de sus necesidades basicas inc1uyendo: vivienda, salud, educaci6n y empleo. Y el 
concepto de pobreza aplicado en el Censo del 2001 par el INEC establece a un hogar como pobre si presenta 
una de las siguientes condiciones, 0 en situacion de extrema pobreza si presenta dos 0 mas de las siguientes 
condiciones: 

I. La vivienda tiene caracteristicas fisicas inadecuadas (aquellas que son inapropiadas para el aloja
miento humane: con paredes exteriores de lata, tela, carton, estera 0 cafia, plastico u otros materia
les de desecho 0 precario; 0 con piso de tierra. Se inc1uyen las m6viles, refugio natural, puente 0 

similares). 

2. La vivienda tiene servicios inadecuados (viviendas sin conexi6n a acueductos 0 tuberia, 0 sin sani
tario conectado a alcantarillado 0 a pozo septico). 

3. EI hogar tiene una alta dependencia econ6mica (aquellos con mas de tres miembros por persona ocu
pado y que el jefe(a) del hogar hubiera aprobado como maximo dos afios de educaci6n primaria). 

4. En el hogar existen ninostas) que no asisten a la escuela (aquellos con al menos un nino de seis a 
doce afios de edad que no asiste a la escuela). 

5. EI hogar se encuentra en un estado de hacinamiento critico (aquellos con mas de tres personas en 
promedio por cuarto utilizado para donnir). 
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Pobreza y Extrema Pobreza por necesidades basicas 
insatisfechas (NBI) en la provincia de Sucumbios par cantones 

Pobreza Extrema pobreza 

NACIONAL 61,3 31,9 

PROVINCIA 81,7 40,2 

CANTONES 

Sucumbios 74,9 45,7 

Gonzalo Pizarro 76,7 38,6 

Cascales 80,8 39,8 

LagoAgrio 84,2 40,1 

Putumayo 94,5 . 54,3 

Cuyabeno 72,9 41,6 

Shushufindi 77,9 37,2 

Fuente: INEC, VI Censo de poblacien y V de vivienda 2001
 
Elaboraclon: SIISE
 

Es alannante comprobar que gran parte de la poblacion de la Amazonia experimenta elevados indices de 
pobreza y extrema pobreza. En el caso de la provincia de Sucumbios, el porcentaje de pobladores que atra
viesan esta siruacion es uno de los mas elevados a nivel nacional, llegando inclusive a superar el indice que 
registra el pais. Sin embargo, es mucho mas alannante la condicion del canton Putumayo que sufre el mayor 
deterioro respecto a otros cantones de la provincia. 

II. Salud 

EI cuadro epidemiologico en la provincia de Sucumbios no es muy satisfactorio. EI indice de salud-" en la 
provincia (46,2) demuestra un menor desarrollo en comparacion con el indice nacional (57,7). Esto se evi
dencia al observar de manera desagregada algunos de los indicadores. Por ejemplo, las tasas de mortalidad y 
desnutricion infantil son de las mas elevadas a nivel nacional segun 10 reporta el Observatorio de los Dere
chos de la Nifiez y la Adolescencia y el Fondo de Desarrollo lnfantil. 

Indicadores de salud de la nifiez en Sucurnbios 

Indicador Sucumbios 

Muerte de menores de 5 aries (por 1000 nacimientos) 32 

Desnutrici6n cr6nica (% del total de nhios menores de5 aries) 29,7 

Desnutrici6n global (% del total denines menores de5aries) 9,89 

Fuente: OONA 2004 y FOOl Evaluacion Externa 2007
 
Elaboracldn: Observatorio de la Cooperaclon al Desarrollo en Ecuador.
 

25 Este indice se rmde en una escala de 0 a 100 Entre mas cerca se encuentre de 100 revela rnejores condiciones de salud Yviceversa. EI mdicador resulta 
de la cornbmacion de los mdicadores de mortahdad mfannl, desnutncion cromca, sanearmento baSICO, personal de salud Yvivicndas can agua potable 
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Dicha situaci6n se debe a los altos niveles de contaminacion petrol era que sufre la provincia. La poblaci6n 
debe enfrentarse a enfermedades muy complejas, ante las que los centros de salud no han previsto formas 
de control. 

Es asi que gran parte de los entrevistados en esta investigaci6n aduce que debido a la contaminaci6n tam
bien hay problemas respiratorios y alergias. Algunos afirman adem as que se han observado muchos casos 
de cancer: 

(... ) por la contaminacion 10 que mas se tiene es cancer de piel, de seno... Yo no se si es mi imaginacion 
pero aca la gente tiende mas a 10 que es el cancer, es bastante alarmante la situacion, (Darty, Lago Agrio, 
entrevista septiembre 2007) 

Por otra parte, mientras el Plan Participativo de la provincia (2005 - 20 15) report6 dos muertes por cancer en 
el afio 2000, el Ministerio de Salud registr6 veintisiete casos en el 2006. 

Asimismo, los pobladores se yen afectados por el confticto interno de Colombia, desgraciadamente, ha deja
do de ser un hecho asilado para convertirse en un asunto de Salud PUblica, pues, desde que se implement6 el 
Plan Colombia, en la provincia han crecido los niveles de inseguridad y de violencia. Como consecuencia, no 
sorprende que en Sucumbios la primera causa de muerte reportada sean las agresiones (homicidios). A nivel 
nacional reporta uno de los indices mas altos, s610 superada por Esmeraldas (12,6%). 

Independientemente de las causas de muerte mal definidas y otras varias, que representan el 27,9% y 9,6% 
respectivamente, en Sucumbios se identifican las siguientes como las 10 principales causas de muerte. 

Principales causas de muertes en la provincia de Sucumbfos 
reportadas en el ana 2006 (causas conocldasr'" 

Poblaci6n estimada 2006 157.497 

Total dedefunciones 438 

Tasa deMortalidad (* 10.000 hab.)27 27.8 

N°orden Causas demuerte Porcentaje 

1 Agresiones (homicidios) 11,9 

2 Accidentes detransporte terrestre 7,3 

3 Cancer 6,2 

4 Enfermedades infecciosas intestinales 5,3 

5 Lesiones auto infligidas intencionalmente (suicidios) 4,3 

6 Ahogamiento ysumersi6n accidentales 2,7 

7 Enfermedades cerebrovasculares 2,5 

8 Cirrosis yotras enfermedades del higado 2,3 

9 Influenza yNeumonfa 1,8 

10 Enfermedades lsquernicas del coraz6n. 1,8 

Fuente: Minlsterio de Salud Publica: Indicadores bdsicos de salud Ecuador 2007 
Elaboraclon: Observatorio de la Couperaclon al Desarrollo en Ecuador 

26 Para la elaboracion de estas estadisncas, el Mirusteno se Salud Publica ha esurnado una poblacion de 152.497 hab en la provmcta de Sucumbios hasta 
el ana 2006. 

27 Sabre 100.000 babitantes par efectos de cornparacion mternaciona!. 
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De las diez primeras enfermedades mas reportadas, tres (diarreicas, fiebre tifoidea e intoxicacion alimentaria) 
tienen que ver con transmisi6n a traves de alimentos y agua. Cabe mencionar, ademas, que en el decimotercer 
lugar figura la intoxicacion por plaguicidas con cincuenta casos. 

Principales enferrnedades de notificaci6n obligatoria al 2006 
en la provincia de Sucumbfos" 

N° deorden Enfermedad Casos reportados 

1 Respiratorias 17.321 

2 Diarreicas 6.355 

3 Malaria Benigna (Plasmodium vivax) 663 

4 Hipertension arterial 361 

5 Malaria Mortal (Plasmodium falciparum) 131 

6 Fiebre Tifoidea 127 

7 Dengue clasico 123 

8 Diabetes 118 

9 Depresion 97 

10 lntoxicacion Alimentaria 95 

Fuente: Mlnisterio de Salud Publica: Indlcadores basicos de salud Ecuador Z007 

• Servicios Medicos 

La provincia de Sucumbios cuenta con un hospital en Nueva Loja y otro en Shushufindi, a los que hay que 
sumar, aproximadamente, treinta ambulancias. 

A pesar de la existencia de estos establecimientos de salud no se consigue atender satisfactoriamente a la 
poblacion, Dejando a un lado el deficit de equipos, de recursos humanos, sobre todo especializados, de ca
pacidad resolutiva limitada y con serias dificultades en su gesti6n tecnica, los hospitales, ademas, tienen que 
asumir los casos que podrian resolverse en centros de salud; como resultado se ven desbordados. 

Hay que subrayar la importancia que tiene la reciente creaci6n de la maternidad en Lago Agrio. Como argu
mentaron algunas de las participantes en el taller, la maternidad es producto de una lucha de II afios. Ahora 
sienten la satisfaccion de poder contar con atenci6n segura. Tambien se consiguio mantener en la matemidad 
a las tradicionales parteras con el fin de poder brindar el servicio a la mayor cantidad posible de mujeres, 
pues algunas prefieren no ir a los centros medicos a dar a luz por miedo 0 desconfianza de los medicos y de 
los procedimientos que alii se practican. 

Sin embargo, la cobertura del servicio todavia es insuficiente porque los hospitales estan ubicados en las 
zonas urbanas, haciendo casi imposible el acceso a la poblaci6n rural. Para recibir atenci6n en esas areas, 
solamente existen subcentros medicos que no cumplen con la cobertura (por ejemplo, no tienen ambulancias 
para transportar a los enfermos 0 heridos). 

Por otro lado, si bien no hay datos precisos al respecto, no se pueden pasar por alto las condiciones de 
saIud de la poblaci6n indigena; recurre a su cosmovisi6n para resolver sus problemas de salud. Debido a 

28 lndicador numenco absoluto, no se dispone de informacion expresada en tasas por tener fuentes y denommadores diferentes. 
45 



COOPERACI6N ALDESARROLLO ENLAFRONTERA NORTE 

su relacion con la tierra (pachamama), obticn en de ella sus medicinas, utilizan sitios sag rados y emplean 
personas acreditadas para ello (parteras, shamanes, entre otro s). No obstante , esta tradici 6n esta arne
nazada par la devastaci6n de la natur aleza provocada por las empresas petroleras y madereras, y por la 
incomprensi6n del resto de la sociedad . 

Part iendo de esta descripci6n de la situac i6n de salud , segun 10 recog ido por el Plan Partic ipativo de la pro
vincia de Sucumbios 200 5 - 2015 (ver anexo s 7 y 8 al final del capitulo) y la poblaci6n considerada en esta 
investi gaci6n , se han identifi cado los siguientes prob lemas del sector sa lud: 

•	 Altos indices de contaminaci6 n que generan y empeoran algunas enfermedades. 

•	 El servi cio medi co no es adecuado. 

•	 Deficit en los serv icios de salud para la poblaci6n. 

•	 Alto indice de enfennedades infecto contagiosas tropicales; alto grado de desnutrici6n infantil y en 
madres embarazadas . 

•	 Deficit en la part icipaci6n comunitaria . 

•	 Falta de compresi6n y acogida de la medicina tradicional. 

III. Educaci6n 

En el terreno educativo ocurre algo parecido a 10 que sucede con la salud. EI indice respectivo-? para Su
cumbios (47 ,3) se encuentra igualmente por debajo del promedio nacional (58,5). Com o es 16gico, el indice 
educativo en las areas rural es de la provincia de Sucumbi os es mucho menor (45,6) que en las zonas urbanas 
(Ahuma da, Moreno y Sanchez, 2004). 

Tasa de analfabetisrno de la pobla ci6n de 10 aries 
y mas 5 gun area y sexo 

TOTAL PROVINCIA AREA URBANA AREA RURAL 

I"TOTAL ~ ,.... TOTAL 6 , O"' ~8,1 TOTAL 

[ HOMBRES 6,8 ~ ,.... HOMBRES 5,2 ~ HOMBRES 

MUJERES 9,6 MUJERES 6,8 MUJERES 

7,8 

' .. 

Fuente: INEC, \1 Censo de Pobl acion y V de Vivienda 2001 

EI anal fabetismo en la provincia, aunqu e no supere el porcentaje que se presenta a nivel nacion al, si se en
cuentra entre los medianamente elevados. Par su parte , la zona rural presenta un porc entaje mayor al provin
cial y nacional. Los datos evidencian, ademas, que el analfabetismo es mayor en muje res que en hombres. 

29 Este indice utilizado per el PNUD resulta de la cornbinacion lineal de los indices de cducaci6 n, salud, vivienda y Ia brecba de pobreza . Su esca la esta 
entre 0 y 100. Entre mayor sea el indice, mejores son las cond iciones econo micas y sociales. 
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Analfabetrsrno par cantanes 

ANALFABETISMO EN LA POBLACI6N DE QUINCE ANOS Y MAs 

PORCENTAJE 

NACIONAL 9 

PROVINCIA 8,5 

CANT6N 

LagoAgrio 8,1 

Gonzalo Pizarro 6,8 

Putumayo 10,8 

Shushufind: 8,2 

Sucumbios 13,9 

Cascales 10 

Cuyabeno 9,4 

Fuente: SIISE. V.4.5.
 
Elaboracien: Observatorio de la Cooperacion al Desarrollo en Ecuador
 

Los cantones con mayor desventaja educatrva son Sucumbios y Putumayo superando amphamente el rnvel 
provmcial y nacional. 

• Tasa de Escolaridad segun cantones 

La tasa de escolaridades es de las mas bajas a nivel nacional; rmentras el pais presenta una escolaridad media 
de 7,3 alios, en la provmcia de Sucumbios es de 5,6 Esta situacron es preocupante, de la poblacion compren
dida entre los 20-29 alios, alrededor de 23.361 habitantes, solo el 28% ha termmado la educacion primana, 
e117,9% la educacion secundana y el 13,8% la educacion basica Asirmsmo, el indice general de desercion 
en la provincia es del 7,8%, superior con 2,6% al porcentaje de desercion nacional, 

ESCOLARIDAD MEDIA SEGUN CANTONES 
ANOS DE ESCOLARIDAD 

NACIONAL 7,3 

PROVINCIA 5,6 

CANTONES 

l.aqo Aqno 5,7 

Gonzalo Pizarro 5,8 

Putumayo 5,2 

Shushufindl 5,5 

Sucumbfos 5,3 

Cascales 5,4 

Cuyabeno 5,8 

Escolaridad Media serenere al numero prornedio de aiios aprobado 
por lapoblacron de 10 alios y mas deedad en los drerentes mveles 
de mstruccion 

.. / ' 
Fuente: INEC, VI Censo de Poblaclon y V de Vivienda 2001 
Elaboracien: Observatorio de la Cooperacion al Desarrollo en Ecuador 
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Cobertura y acceso al sistema educativo 

EI Mirnsterio de Educacion no sansface la demanda educativa en la provincia Algunos de los centros edu
cativos que existen estan cerrados por falta de profesores y hay vanos establecmnentos que no cuentan con 
equiparmento necesano ni con las mstalaciones adecuadas para ensefiar Por otra parte, la cobertura y el 
acceso a la educacion fiscal es hrmtada debido a que esta se desarrolla principalmente en las zonas urbanas 
y en contados recintos comunales. Al respecto, uno de los entrevistados dice: 

( ) el afio pasado [refinendose al 2006] los tuve [hablando de sus hijos] en la escuela publica y la verdad 
es un servicto que deja mucho que desear, les daban clase 3 a 4 dias por semana, pero nunca completa Este 
afio estan en escuela particular y pues tengo excelentes resultados En esta escuela tienen un profesor para 
cada grado, en cambro en la fiscal, tenian un profesor por cada dos grados (Walter, campesmo Shushufindi, 
entrevista septiembre 2007) 

Al mismo nempo, vanos de los entrevistados mencionaron que la educacion es excluyente, a los nifios re
fugiados les impiden ingresar a un establecimiento educativo por no tener papeles, rmentras que los mfios 
negros sufren discriminacion por el color de su piel, A esta exclusion se Ie suman los diferentes prejuicios 
con los que la sociedad ha enquetado a estos grupos mmontanos, uno de ellos sefialarlos como "ladrones" 
Sobre esta situacion un entrevistado dice' "el acceso a la educacion se hrmta por la cuestion econormca, la 
nacionahdad y la raza (etma)". (Alvaro, refugiado colombiano asentado en Sucumbios desde hace 7 afios, 
entrevista agosto 2007) 

Sin embargo, para muchas familias el acceso a la educacion ha sido posible gracias al aporte del Gobierno de 
Rafael Correa porque ha supnmido el cobro de la matricula y ha donado utiles escolares y libros 

Ante las actuales condiciones educativas la poblacion ha pnonzado 10 siguientes problemas (ver anexos 9 
y 10 al final del capitulo): 

• Baja cahdad de la ensenanza y del aprendizaje de la educacion en todos los nrveles. 

• Deficiente e madecuada mfraestructura y equipanuento. 

• Perdida de valores culturales (baja capacidad de relacion intercultural). 

• Limitado numero de docentes para cubnr la demanda educatrva. 

• Pocos establecirmentos fiscales. 

IV. Infraestructura social y productiva 

• Vialidad 

EI desarrollo vial de la provmcia arranca con el auge de la exploracion y explotacion petrolera, y, en esa me
dida, la construccion de carreteras ha estado innmamente vmculada a ese sector en particular, mas no a las 
reales necesidades de la poblacion de la provincia Esto evidencia la falta de plamficacion y coordmacion de 
las autondades de turno y, por tanto, un crecimiento desigual de los diferentes poblados. 

EI pnncipal eje vial de la provmcia esta conformado por la red de carreteras que comunican a Sucumbios 
con las provmcias de Pichmcha, Carchi, Orellana, Napo y con Colombia. Aparentemente, esto supondria 
una situacion ventajosa para el sector comercial. Pero a pesar de la apertura del puente mtemacional sobre 
el rio San Miguel, a fines del afio 2000, que desperto muchas expectativas, aun no se concretan ni se cum
plen en este sentido segun 10 reporta el Plan Participatrvo de la provmcia 2005 - 2015 Adicionalmente, 
se espera que con la pavrmentacion de las vias hacra Quito, Coca y la interoceamca hacia Putumayo y 
Sucurnbios Alto, y con el mejoramiento de los pnncipales ejes viales se generen mayores oportunidades 
de intercambio comercial 
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•	 Vivienda y Servicios Basicos 

El estado de la vivienda es un factor que refleja la cahdad de vida de las personas Demuestra el grado de 
bienestar, pues contar con los servicios basicos en buenas condiciones presupone un entomo adecuado para 
el desarrollo de los mdividuos. 

Ahora bien, los datos que registra la provincia demuestran que la disponibihdad de los servicios basicos en 
las viviendas es precana y de limitada cobertura Por ejemplo, solo el 26% de vrviendas cuentan con red de 
a\cantarillado De este modo, para conseguir agua para el consumo humano la poblacion recurre a los pozos, 
los rios y las vertientes Pero como estas fuentes ya no son seguras, debido a la contaminacion producida 
por las petroleras y al usa de quimicos para erradicar los cultivos rlicitos, la poblacion esta contmuamente 
expuesta a contraer enfermedades. 

En cuanto al servicio electrico, ademas de ser deficiente, no esta disponible para toda la poblacion yalgunas 
personas se quejan tambien del costa del servicio. No sorprende que dichas condiciones sean aun mas cala
mitosas en la zona rural donde el deficit de servicios supera al promedio provincial. 

[	 I
 
Condiciones de la Vrvienda de la poblacion de Sucumbfos 

Indlcador Medida Sucumbios Area Urbana Area Rural 

Viviendas Numero total 27.616 12.604 15012 

Agua entubada por red publica dentro 
delavivienda 

% 13,9 23,7 5,7 

Red dealcantanllado % 26,7 51,2 6,0 

Sistemas deelirnlnacion de excretas % 60,4 87,1 38,0 

Service elecmco % 64,8 93,9 40,5 

ServiCio derecoleccion debasura % 43,2 79,7 12,5 

Deficit deservicos resrdenciales basicos % 90,9 82,8 97,6 

fndice multivariado deInfraestructura basica 
Indlce (sobre 100 

puntos) 
24,0 

Fuente: SIISE v. 4.5.
 
Elaboracion: Observatorio de la Cooperacien al Desarrollo en Ecuador
 

Segun 10 registrado en el Plan Participative de la provincia, la poblacion ha identificado los siguientes obs
taculos en cuanto a mfraestructura (ver anexos 11 y 12 al final del capitulo): 

•	 Deficiente servicio de energia electnca. 

•	 Debil sistema de comumcacion que no responde sustentablemente al desarrollo provincial. 

•	 Dtficultad para comercializar productos de la zona. 

•	 Deficiente e msuficiente servicio de infraestructura basica. 

•	 Desvalonzacion del criterio de mfios/as y adolescentes en la toma de decisiones en todos 
los espacios, 

•	 Debil y deficitano sistema de comunicacion en la provincia.
 

Debil mfraestructura y equiparmento comumtano.
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v. Producci6n y empleo 

Segun algunos estudios, en el 85% del terntono de la provmcra se encontraria petr6leo. Por el momenta exrs
ten 300 pozos petroleros de los cuales se extraen 167.000 barnles dianamente. Sin embargo, y "a pesar de la 
gran importancia del petroleo, cast la mitad de la poblaci6n de la provincia sigue economicamente activa en 
el sector agropecuano, la gran mayoria a mvel de subsistencia No existe desarrollo mdustrial en la region't.'? 
Segun el Plan Participativo de la provincia, las 21 microempresas que funcionan son en los sectores: textiles, 
madereras, de procesarruento de productos carmcos, quimicos, jabones, balanceados, cuero y calzado. 

Como veremos a contmuaci6n, la poblacion econ6micamente actrva, que es eminentemente masculma, se de
dica pnncipalmente a las actividades del sector primano (agncultura, ganaderia, explotaci6n forestal y pesca) 
y a las del sector terciano (comercio, comunicaciones, transporte y servicios) Yen menor medida se vmculan 
al sector secundario que imphca actrvidades relacionadas con la construccron, mmeria y la mdustna, 

Poblacion Econornicamente Activa de 12 afios y mas, 
par estructuras porcentuales 

SEGLIN RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA. 

RAMAS DE ACTIVIDAD POBLACION % 

TOTAL 48856 100,0 

AGRICULTURA, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA 19232 39,4 

EXPLOTACION DE MINAS YCANTERAS 3.093 6,3 

MANUFACTLIRA 2052 4,2 

ELECTRICIDAD, GAS YAGUA 118 0,2 

CONSTRUCCION 2.643 5,4 

COMERCIO 6090 12,5 

TRANSPORTE 2081 4,3 

ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS 1.783 3,6 

SERVICIOS 7.527 15,4 

ACTIVIDADES NO BIEN ESPECIFICADAS • 4024 8,2 

TRABAJADOR NUEVO 213 0,4 

Fuente: INEC, VI Censo de Poblaci6n y V de Vivienda del 2001 

La poblacion dedicada a la agncultura se vincula al mercado con productos como: cacao, naranjrlla, cafe'! 
y arroz, siendo este ultimo el de mayor comercializacion. Hay que destacar que, actualmente, el cultivo del 
cacao esta generando grandes expectatrvas en la zona (ver anexo 17 al final del capitulo). En cambio, el 
cultivo de palma afncana, y aunque su produccion no sea representativa, empieza a ser un problema porque 
se utilizan las tierras de mejor cahdad afectando al resto de cultivos y restando posibihdades productIVas a 
la poblaci6n. 

30 Barrezueta, Lourdes "Una provincia dispersa y explotada" Drsporuble en http //wwwalerorg/lplifscommandllplisucumblOs/mdex hun 
31 "EI cafe es el producto mas representativo de la provmcia, tanto en superficie cultivada como en produccion can 26361 hectareas sembradas Este 

producto mtroducido por los colonos procedentes de Manabi, LOJa,Los Rios y Bolivar, par su forma tradicional de rnanejo del cultivo, la cahdad de los 
suelos y la caida de los precios en el mercado mtemacional han hecho que no sea rentable en la actuahdad, reduciendo al minuno los mgresos econo
mICOS del agncultor" (Consejo Provmcial Lago Agno, 2004 294) 
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lJNA MIRADA DESDE SUCUMBIOS 2cce - 2C07 

De acuerdo a las categorias de ocupacion, tenemos que el 37,5% de la poblacion de Sucumbios trabaja por 
cuenta propia. En esta categoria se encuentra un buen numero de comerciantes informales, especialmente en 
Nueva LOJa y Shushufindi Esto se debe, en algunos casos, al hecho de que gran parte de la poblacion no ha 
terminado sus estudios, y, por tanto, encuentra dificultades para conseguir un trabajo estable. Asi 10 afirma 
una entrevistada: 

(... ) la mayoria de la gente aqui no nene trabajo Porque aqui la persona tiene que ser por 10 menos bachiller 
para que Ie cojan en una empresa, porque Sl no a mas de lavandera, cocmera, ama de casa no puede pasar, 
y hasta para eso estan exigiendo ahonta que haya termmado el CIcio basico, la pnmana porque sino no Ie 
dan empleo. (Fanny, Lago Agno, entrevista agosto 2007) 

Una situacion parecida padecen los refugiados, quienes, al no poseer estatus legal, no pueden trabajar de ma
nera formal Por ello, algunos tienen pequefios negocios que les perrrnten solventar su subsistencia diana. De 
todos modos, su situacion es todavia un poco mas complicada que la del resto porque, por falta de papeles, 
tampoco pueden acceder a un credito. 

Por otra parte, el 35,8% de la PEA esta consntuido por trabajadores asalariados, y de ellos la mayoria esta 
vinculado al sector privado 

Poblacion Econornicarnente Actrva de 12 aries y mas, 
por estructuras porcentuales 

SEGUN CATEGORfA DE OCUPACION. 

CATEGORIA DE OCUPACION POBLACION % 

TOTAL 48856 100,0 

Patrono 0 SOCIO Activo 3.002 6,1 

Cuenta Propia 18.313 37,5 

Empleado 0 Asalariado 17472 35,8 

Del Sector Publico 5.037 10,3 

Del Sector Privado 12435 25,5 

Trabajador Familiar Sm Remuneraci6n 4.724 9,7 

Otr05 0 0,0 

No Declarado 5132 10,5 

Trabajador Nuevo 213 0,4 

Fuente: [NEC, VI Censo de Poblaclon y V de Vivienda del 2001 

Dentro de las complicadas condiciones de produccion y empleo de la poblacion en la provincia, hay quienes 
afirman que, aunque en cierta medida haya sido el petroleo el que de alguna manera ha permitido su super
VIVenCIa, son los cultivos ilicitos los que han sosterudo la economia familiar en los ultimos tiempos. Asi 10 
comenta Jelmo. 

Yo me siento muy mseguro [respecto del acceso al trabaj 0 ], digamos que en Lago Agno no hay una eco
nomia de microempresas, m una econornia estable, de pronto el petroleo pero esto no es de aca, podriamos 
afirmar que en el sector frontenzo es la actrvidad de la siembra de la coca, y eso es 10 que nos ha sostenido a 
nosotros de forma mdirecta, pero el Plan Colombia, ya ha seguido su desarrollo sobre el control antidrogas, 
y eso hace sentir aqui un agotamiento econormco. (Jelmo, refugiado colombiano de Lago Agno, entrevista 
agosto 2007) 
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COOPERACION ALDESAR:l.OLLO EN LAFRONTERA NORTE 

Justamente, la poblacion ha sentido como se agudiza la escasez de empleo desde la implementacion del Plan 
Colombia y de la dolanzacron-', a su vez, y que las exigencias en cuanto al myel de mstruccion dificultan 
emplearse. Por esas razones la poblacion ha sefialado los siguientes problemas en el aspecto productrvo (ver 
anexos 13 al16 al final del capitulo). 

•	 Baja inversion en la mfraestructura productiva. 

•	 Debiles canales de comercializacion.
 

Baja produccion agropecuana.
 

Dificil acceso al credito
 

DebI1 estructura tecnologica del sector agropecuario.
 

DebI1 orgamzacion y coordinacion mstitucional y comumtana para la produccion
 
y comerciahzacion. 

32 EI domingo 9 de enero del afio 2000, el entonces Presidente de la Repubhca del Ecuador, Dr Jarml Mahuad, anuncio su decision de dolanzar la econo
mia ecuatonana, despues de anclar el precio de la drvisa en un rnvel de 25 000 sucres. para 10cual dijo "EI sistema de dolanzacion de la economia es 
la uruca salida que ahora tenemos, y es el carnrno por donde debemos transitar" 
Entre los factores que explican la irnplementacron de la dolanzacion, y que han jugado un papel importante en cl proceso, constan la inestabihdad 
rnacroeconomrca, el escaso desarrollo de los mercados financieros, la falta de credibihdad en los programas de estabihzacion, la globahzacion de la 
economia, el histonal de alta mflacion y los factores mstitucionales, entre otros Consultar mils informacion en http Ilwww gesnopohs comlrecursos! 
documentos/fulldocs/eco/dolarecuamano him 
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ANEXO 1: Figura 1 

ORDENAMIENTO DE PROBLEMAS POR PRINCIPALES OBSTAcULOS IDENTIFICADOS 

OBSTAcULO 1 OBSTAcULO 2 

DESTRUCCION ACELERADA
CONTAMINACION 

DE LA BIODIVERSIDAD, RR.NN , SUELO 
AMBIENTAL 

Y SUBSUELO 

~i-------------: ~----------.. 

• Contarninacion pordesechosauriferos enlos rios. • Remocion de formaciones vegetales. 
• Furniqacion del PlanColombia. • Empleo detecnologia altamente destructiva en 

sxplotaclon derecursos forestales y mineros.• Contaminacion dela industriapetrolera. 
• Debil control y monitoreo a las empresaspetroleras. • Migracion denora y faunasilvestres. 
• Debilidad institucional para formular ordenanzas • lrnportacionde especies exoqenas para explotacion 

y regulaciones para el control y monitoreo de intensivay agresiva con especies nativas.
 
la actividad hidrocarburifera
 • Agresiondestructiva sobre las areas protegidas. 

• Corrupcion institucional del estado y empresas • Debil e incipientesistema demanejo dereservas. 
petroleras. • Debil conciencia y conocimientodel valorde 

la biodiversidad de la Regi6nArnazonica,
 
de la actividad hidrocarburifera.
 

• Irrespetode lasempresas petroleras al reglamento 
• Corrupcion institucional. 

• Generacionderuidos intolerables. • Practicas inadecuadas e ilegales enla caza y pesca. 
• Emisi6ndedesechos s6lidos, Iiquidos y gases. • Uso demetodos inadecuadosde pesca. 
• Mal manejo dela basura y Iiquidos. • Trafico ilegal defioray fauna silvestre. 
• Aguas servidas se depositan en los rios. 
• Inadecuada utilizaci6nde plaguicidas y fertilizantes. 
• Emision depolvos enlas vias. . ..
• 

• Violacion persistenledeleyes ambientales. 
• Productos de investiqacion sobre biodiversidad local 

nosi rven aldesarrollo provincial. 
• Debil nivel deinformaciony prornocion de 

la problernaticaAmbiental. 
• Incipiente aplicaci6n dela reforma curricular en 

• Practice demonocultivo. el lema ambiental. 

~I--------------'" IPROBLEMA 1- - - -
EXPANSION INCONTROLADA DESCONOCIMIENTOS DE VALORES, 

DE LA AGROINDUSTRIA DERECHOS Y OBLIGACIONES 
PALMAAFRICANA AMBIENTALES 

OBSTAcULO 4 OBSTAcULO5 

Fuente: P lan Participative de Desarrollo Estrategico de la provincia de Sucumbios 2005 - 2015. p. 262 

AMBIENTE 
OBSTAcULO 3 

TALA INDISCRIMINADA
 
DEL BOSQUE
 

1PROBLEMA 1- - - - - ------- i-. 

• Bajos ingresos econ6micos delospobladores. 
• Escasas allemativas detrabajoporparte delGobiemo. 
• Debilaplicaciondeleyes y planes demanejo forestal. 
• Irracional y desordenada explotacionderecursos 

naturales. 
• Presencia empresas madereras toraneas sin 

compromisocon la provincia y sincontrol. 

.•....' 
DETERIORO 

AMBIENTAL DE 
LAPROVINCIA 

• Debil liderazqo politico delasautoridades enel tema DE SUCUMBios 

am biental. 
• Limitada capacidadtecnicay derecursos. 
• Institucionespublicae centralizadas. 
• Debil voluntad politica para trabajar en el tema 

Ambiental. 

~---------

DEBILIDAD Y DISPERSION DE
 
LAS INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES
 

EN EL MANEJO AMBIENTAL
 

OBSTAcULO 6 
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Fuente: Plan Participativo de Desarrollo Estrateglco de la provincia de Sucumbios 2005 - 2015. p. 267 

AMBIENTE 

.~
I INCREMENTADO CONOCIMIENTO Y RESPDNSABILIDAD 
. CIUDADANA SOBRE VALORES, DERECHOS 
: Y OBLIGACIONES AMBIENTALES 

IGl 
Ejecutado plande implementaci6n de la reforma 

curricular enel temaambientaL 

Creado centro deinformaci6n,gesti6n 
~ y promoci6n ambientaL 

~ 
Implementado programa de informaci6n y I'fOmoci6n 

amblental a lapoblaci6n. 

. ~ 

Creadainstancia de con~ y gesti6na nlva juridico 
y de investigaci6n para defender intereses locales 

ynacionales: patentesy propiedad intelectuaL 

Creada veedurlaciudadana decontroly garantla 
~ dedered10s ambientales. 

f 
Creadojuzgadoespecializado 
enventilacausas ambientales. 

l Marco de referencia y normatlvidad ambiental 
para laprovincia diseiiadoyenvigencia. 

ll} 
Implementado programade educaci6nparaadultos 

sobrederechos yobligacionesambientales. 
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ORDEN DE PRIORIDAD
 

i .~. _ CONTROLADA Y DISMINUIDA I 
• LA CONTAMINACION AMBIENTAL . 
: :I

H, Implementada redde brigadasjuveniles ycomunitariaspara I
 
~ el lratamiento, manejoy cootrol dedesechos.
 

IElaborada ordenanzaprovincial pararegutar laactividadminera. 1
 

f-i{:B Adoptadoconveniointemacional de leyde respetoalambiente. I
 
!-l UDENORintegrado encomit~ dedesarrollo Provincial. I
 

Creadaunidad institucional de estudio e investinacidn
 I 
deefectos del Ptan Colombia.
 

I Conocidas yen vigenciaStandares Intemacionales I
 
l paraprotecci6n Amb.
 

Hal Envigencia sistema descenJralizadode gesli6nambientaL I
 
f-l~ Formadaorganizaci6nanticomJpci6nprovincial. I
 
U Creado yen funcionamiento UnidadProvincial I
 
I Ill} de Protecci6nAmbientaL 

4 

W. OrganizacionesecoIoglstas agrupadas, legalizadasy fortaleeidas I
 
:q) parael monitoreoycontrol ambientaL
 

Conveniosde remediaci6n provincialdeambiente: I 
instituciones, comunidadesyempnesas. 

I I Creaday envigencia ordenanzaprovincial, para taregulaci6n I 
n~ y co n~ol del acontamlnaci6npetrolera. 

iC:> Creadayen vigencia normaw. parael coo~oI deemisl6nderuidoso I 
WI Enfuncionamlentolacenlral termca degeneraci6nelolctrica I

CD con emanaci6n de gasnatural emitido por industriape~ra . 

Fijadoslosvertederosde basuraa nival provincial y dado unmanejo
 
adecuado de desechos s6lidos.
 

Implementadas lasplantasde lratamientodeaguas servldas
 
encentros pobtadosantesde su evacuaci6na losnos. 

IrEstablecidoprogramaprovincial de lratamientodedesechos s61idos I
l YIIquidosconIaparticlpaci6ndetodos10 goblemosseccionales. 

J Prohibida utilizaci6n depesticidas rachazados,porcomunidad 
I Internacional (standares). 

LfAplicacion intensivede agricultura organica en laprovincia. I 
-lAmpliada la redprovincial de carreteraspavimentadas. I 

ANEXO 2: Figura 2 

.~. 
DISMINUIDA Y CONTROLADA
 

LA DESTRUCCI6N DE
 
LA BIODIVERSIDAD
 

Disminuldaycontrolada Remoci6n 

Gl deformaciones vegetales. 

Reglamentadoel usodetecnologias
 
adecuadasparaIaexplotaci6nyexploraci6n
 

de los recursos naturales.
 

Definidosydedarados Intangibles corredores biol6gicos 
que garanticen IaconservaOOnde especies. ~ 

Implementadas areasdeexpermentaocnpara 
recomendaOOn de explotaeionextensive. 

Definidala politicarefereneialen laprovinciapara 

~ 

l 
tratamientode areasprotegidas. 

Creadas las corporaciones admlnislradoras 

f 

de las reservas naturales protegidas. 

Aplicadoel programadecapacitaci6n y prom0ci6n sobre 
~ la biodiversidadenla Regi6nAmaz6nica. 

Consuundas Veeduriasde vigilancia 
ycontrolciudadano.~ 

Implementado programa deeducaci6ny sensibilizaci6n 
q) ciudadana enprevenOOn Yproteccon. 

Implementados zoocriaderosycentrosde manejo
 
~ para especies nativas.
 

Establecidosprogramasdeconservaci6n y reproducci6n 
de especies piscioolas nativas. 

l Aplicadas lasIeyesdeprotecci6n a Iabiodiversidad, 
partlcipa lacomunidaden lae,pIolaci6nsustenlable de especies. 
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l;NAMIR,\DA DESDE SUCUMBIOS 2000 - 2007 

ANEXO 3: Cuadro 1
 

Poblaci6n indfgena segun nacionalidad
 

NACIONALIDAD HABITANTES 

Kichwa 12.300 

Shuar 4.200 

Cofan 656 

Secoya 400 

Siona 350 

TOTAL 17.900 

Fuente: Plan Participativo de Desarrollo Estrategico de la provincia de Sucumbios 2005 - 2015 

ANEXO 4: Cuadra 2
 

Territorios en los que se encuentran los indfgenas de Sucumbfos
 

Ecuador Colombia Peru 

Kichwa • • 
Shuar • 
Cofan • 
Secoya • • 
Siona • 

Fuente: Plan Participatlvo de Desarrollo Estrategico de la provincia de Sucumbios 2005 - 2015 

ANEXO 5: Cuadra 3 ANEXO 6: Cuadra 4
 

% de Poblacion Indfgena par area % de Poblaci6n Indfgena par sexo
 

11,3% 

48% 52% 
88,7% 

o Area Urbana o Area Rural o Mujeres o Hombres 

Fuente: SlISE. v. 4.5. 
Elaboracion: Observatorio de la Cooperacien 
al Desarrollo en Ecuador 

Fuente: SlISE. v. 4.5. 
Elaboracion: Observatorio de la Cooperaci6n 
al Desarrollo en Ecuador 
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AN EXO 7: Figura 3 

ORDENAMIENTO DE PROBLEMAS POR PRINCIPALES OBSTAcULOS IDENTIFICADOS 

oBsrAcULO 2oBsrAcULO 1 oBsrAcULO 3 
.SALUD 

SISTEMA DE SALUD VERTICAL, 
DESCOORDINADO CENTRAUZADO 

E INEFICIENTE 

SERVICIOS DE SALUD INSUFICIENTES 
Y DE BAJA CAUDAD 

ALTA INCIDENCIA 
DE MORBI·MORTAUDAD 

MATERNO·INFANTIL 

--~~~------------ -~ I PROBLEMA f- - ---~~------

• Escasoreconocimientodel sistemade salud a • Sistema deemergencia y comunicaci6n limilado • Limitada capacidad resolutivadel hospital provincial. 
las propueslas e iniciativascomunilarias. y deficiente. • Limitado e insuficiente numero de especialistas 

• La formacion profesional dogmatizadanoasimila • Insuficiente equipo deemergencia. y personalcalificado.
 
practicede lamedicina natural.
 • Ausencia dered decomunicaci6n provincial • Aborlos provocados. 

• Boicota programas e iniciativas altemativas de salud. deemergencias. • Escasoconocimientopoblacional delproceso 
• CorrupclonInstitucional. • Limitada capacidad resoluliva de emergencias. deqestacion. 
• Directrices verlicalesy esquernaticas. Escasa y deficiente capacilaci6n y actualizaci6n • Practicas de atenci6nal parlo inadecuados 
• Manipulaelon y ulilizaci6npolitica delsistema desalud. alpersonal desalud. y can Iimitaciones. 
• Descoordinaci6ninterinstitucional. • Inadecuada e insuficienteinfraestructura • Limi tadoaccesode las mujeres a servicios decontrol 
• Limitada capacidad tecnicadelosorganismos y equipamientodesalud. y seguimienlo desalud.
 

seccionales paraparliciparensalud.
 • Deficientey descoordinado funcionamiento • Practicadeprevenci6ny prornocionde saluddebil e 
delas unidades operativas desalud . insuficiente. 

• Alto indice deenfermedades infecto-conlagiosas 
e inequitativo. 

• Sistema deremuneraci6n y estimulos debil 
(ERA- EDA- ITS). 

• Recursos humanos insuficientesy temporales. • Servicios basicos escasos, inadecuados y debajacalidad. 
• Condiciones sanitarias insuficientes de la provincia. 

• . ... 
• EI manoseo politico contra el SNEM. 
• Debil funcionamiento delas instituciones responsables. 
• Manejo inadecuado decontrol devectores. 
• Presupuesto insuficiente para el funcionamiento • Bajos y mal ulilizados recursos econornlcos
 

de las redes delaboratorios.
 para la salud. 
• Poco interes, conocimiento y parlicipaci6n comunitaria. • Violencia intrafamilar • Escasosrecursosdela poblaci6n. 
• No hayseguimiento y rnotivacion a los agentes • Malos habitosy costumbres delapoblacion. • Alcoholismo.
 

comunitarios en salud.
 • Produccion agricola limitaday debaja calidad. • Abuso sexual 

------'~IPROBLEMA 1,- - - - - IPROBLEMA 1- - - - - - ------: ~ 

PRESENCIA DE ENFERMEDADES 
TROPICA LES 

DEFICIT NUTRICIONAL 
DE LA POBLACION 

PERSISTENCIA DE ENFERMEDADES 
DERIVADAS DE PROBLEMAS 

SOCIALES 

oBsr AcUL0 4 OBSTAcULO 5 oBsrAcUL0 6 

Fuente: Plan Particfpatlvo de Desarrollo Estrateglco de la provlnc la de Sucumbios 2005 - 2015. p. 128 



ANEXO 8: Figura 4 

PRIORlZACI6N DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

ORDEN DE PRIORIDAD 

I lq2J~ 
IMPLEMENTADO SISTEMA 

DESCENTRALIZADO DE SALUD 
DE SUCUMBlos 

H ~ 
Fortalecido y legalizadocomite degesti6n 

interinstitucional provincial desaiud 

Reestructurada ycapacilada UnidadTeonica 
de salud que coordine la acci60 con comtes de salud 

cantonales y/cmunicipales 

Funcionandoacuerdos y oonvenios derooperaci6n 
inter inslitudonal, organizadonal y comunitalio 

-1(- Implementadas redescantonaiesdesalud 

Mejorada atenci6n plimaliade salud 
conbligadas comunilalias 

Implemenladoplan de reclutamiento y capacilaci6n 
de personal sufieienteycompromelido 

Implementadoprogramadebecasde foonaci6n 
a profesionales desaluden cooperad6n con 

organismos nacionales e inlemacionales 

~ ~ Implemenladoplandefortalecimienlo delsistema 
desaiuddelas Naeionalidadesindigenasy pueblos 

~ 
Elaborados y funcionando programas deolienlaci6n 

ycapacilaci6nen salud tradicional 

I REDUCIDA LA TASADE MORBI·MORTALIDAD 
MATERNO·INFANTIL EN LA PROVINCIA 

Implemenlado programade desarrollo 
deIacapacidadgerenciai y reingenieliaorganizativa 

l Incremenladontimerodeespecialislas yde 
partidas para alenderIasaludenSUCIJmbios 

Implemenlada Veeduliaciunadartadecontrol 

H~ 

y rendici6n decuentasalSistema deSalud 

H0 Institucionalizadoprogramadeeducad6n 
sexual y reproductiva encentres educativos 

Implemenlado programade difusi6n en 
losM.C.S.delproceso degeslaci6n en 

coordinad6ninter·institucional 

Leyde matemidad gratuila ampliamenle 

l 
dlfundida y aplicada enIaprovincial 

Creada, equipada y funcionandomalemidad provincial 

H~ 

Implemenladas bligadas depromoci6n 
yeducaci6n con j6venesdesecundalia 

como servicio social 

Implementado programa de disminuci6n 

~~ deenfermedadesinfecto-<:ontagiosas 
IRA- EDA-ITS 

Implemenlado programademejoramiento 
yampliaci6n deinfraestirueturasanitana 

deIaprovincia 

Institucionalizado yenejecuci6n programa 
depromoci6nyprevenci6n en salud 

Implemenladoy coordinado plan Municipal 
paramejorar lacalidad yampliar la cobertura de 

los services basicosen sus respectivasjurisdicciones 

Fue nte: Plan Particip ativo de Desarrollo Estrategico de la provincia de Sucumbios 2005 - 2015. p. 132 

1& 

SALUD 

~ 
I IMPLEMENTADO PROGRAMA 

DE PREVENCION DE 
ENFERMEDADES TROPICALES 

~~ Implementadoprogramade capacnacon 
en saludpreventiva 

Implementada reddebligadas y promotores 
comunilaliosde salud 

~ 0 Eslablecido sistemade laboratolios 
conpresupuesto suticiente 

~ deagentescomunitariosimplementado 
Programadecapacilaci6n y formaci6n 

~~ Eslablecido programadefonaiecimiento 
delSNEM 

~ ~ 
Comite interinstitucional de coordinad6n 

funcionando 

t 
Veedurlaciudadanade control 

ensalud funcionando 

Comiteciudadano degesti6n ensalud 
creado Yfuncionando 
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ANEXO 9: Figura 5 

ORDENAMIENTO DE PROBLEMAS POR PRINCIPALES OBSTAcULOS IDENTIFICADOS 

OBSTAcULO 1 

BAJA CALIDAD DE LA EDUCACI6N
 
ENSUCUMBlos
 

~I-------------~• 
• Baja nivel decalidad eneldesarrollo delconocimiento. 
• Limilado lomento para laproducci6n delconocimiento. 
• Incipiente desarrollo deldeporte y larecreacon. 
• Escasez deestimulos para losdeportistas. 
• Descoordinacion entre loscentros educativos y laF.D.P.S 

para desarrollar actividades deportivas y recreativas. 
• Escasos lugares derecreaci6n. 
• Escasez depersonal ldoneo para el impulso del deporte. 
• Debil vocacion ymistica para elejercicio pedag6gico 

delosmaestros. 
• Debil lormaci6n actualizada yprofesionalizaci6n 

delosmaestros. 
• Limitado desarrollo humano ysocial delosmaestros. 
• Baja remuneraci6n para losmaestros/as. 
• Condiciones detrabajo delosmaestros rurales precaria. 
• Incumplimiento yabandono delosmaestros a sus labores 

docentes (anivel rural) 

• Deficiente proceso deorientaci6n vocacional. 
• Insuficiente atenci6n a laeducaci6n preescolar ybasica. 
• Escasos recursos econ6micos delapoblaci6n. 
• Limilado numero deestablecimientos educativos. 
• Asentamientos humanos dispersos. 
• Trabajo prematuro impide ingresar auncentro educativo. 

~I--------------~.. 
L1MITADO ACCESO A LA EDUCACI6N 
BAslCA, SECUNDARIA Y SUPERIOR 

OBSTAcUL03 

• Escaso nivel decontrol, seguimiento y evaluaci6n delos maestros. 
• Debiles provectos educativos ycurricula delormaci6n en 

laprovincia. 
• Insuficientes especialidades para impulsar eldesarrollo 

delaprovincia. 
• Curricula descontextualizado. 
• Limitada demooatizaci6n enelproceso educativo. 
• Excesivo numero deescuelas incompletas. 
• Limrtado nurnero departidas docentes administrativas ydeservicio. 
• Prolesores boniticados sin formacion pedag6gica y en alto nurnero, 
• Debil coordinaci6n ydiillogo entre sistemas educativos, 
• Limitado nivel departicipacion y coordinaci6n enelsistema 

educativo. 
• Anarqula en eldesarrollo educativo delaprovincia. 
• Debil coordinaci6n interinstitucional enelambito educativo. 
• Escasos recursos financieros para laoperaci6n deecucacion basica, 
• Debil participaci6n ycoordinacion delacomunidad educativa: padres 

defamilia, prolesores, estudiantes, Ministerio deEducacion 

• Incipiente conciencia yconocimiento sabre posibilidades de 
acceso y usade tecnologfas nuevas de intormacion 
y transferencia deconocimientos. 

• Mentalidad conservadora yconfomnista. 
• Prevalecen telecomunicaciones analoqicas dificultando acceso 

al intemet. 
• Sistema de bibliotecas debily conIimitada concurrencia 

de la poblaci6n. 

~ .. 
INCIPIENTE ACCE SO A CENTROS DE
 

FORMACION YCONSULTA CON MEDIOS
 
TECNOL6 GICOS ACTUALES
 

OBSTAcUL04 

Fuente: Plan Participativo de DesarroUo Estrategico de la provincia de Sucumbfos 2005 - 2015. p. 108 
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~EDUCACION 

OBSTAcUL02 

BAJO RENDIMIENTO EDUCATIVO 

~I-------------" 

• Maltrato infantil 
• Debil Practica devalores. 
• Desarticulacidn familiar ybajo nivel decomunicaci6n 
• Escasa utilizati6n detecnicas ymetodologiasadecuadas 

porlosmaestros. 
• Escaso y desactualizado material didactico. 
• Desnutrici6n, parasitosis yenlermedades tropicales 

persistentes enlosestudiantes. 
• Inadecuado diseno demobiliario y deaulas escolares. 
• Insuficiente e inadecuada infraestructura yequipamlento 

educativo enlaprovincia. 
• Escaso equipamiento tecnol6gioo detalleres 

y laboratorios. 
• Limitado asesoramiento tecnicoeninfraestructura 

ymobiliario. 
• Limrtados recursos econ6micos para infraestructura 

y equipamiento. 
• Praclicas decorrupci6n enrealizaci6n deobras. 

• Excesivos mensajes contra lapaz, lavida ylasolidaridad. 
• Escaso aporte delosmedias en comunicaci6n ycultura. 
• Escasa colaboraci6n delosM.C.S. para laeducacidn 

delospueblos. 
• Baja nivel prolesional enlos trabajadores delos M.C.S. 

~I--------------' 

INFLUENCIA NEGATIVA DE LOS M.C.S.
 
E IMPOSICION DE CULTURAS FORANEAS
 

OBSTAcUL05 
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ANEXO 10: Figura 6 

1');!i""'1"3#:'3;'''' 
Nomenclatura: EN MARCHA DESARROLLO EDUCATIVO MEJORADA CAUDAD DE LA 
~ = proyecto l YCULTURAL DE LAPROVINCIA EDUCACION EN SUCUMBIOS 

I
I 

I
I 

I
I 

INCREMENTADAS
ESCUELAS COMPLETAS

ENLA PROVINCIA.

lnaementadas partidas
docentes,administJalivas 

~ Ydeservido 

Creado centro de
capacitaci6n dedocentes 

liD paraeducaciOn popular 

Implementado programs
dereducciOn de bonificados

en el sistema de
Q) educaci6n lonnal. 

Promulgada ley 
departidas presupueslarias

paraIaoperaclOn 
~ YeIdesarrollo educative.

I 

ELEVADO ELNIVEL 
DEVOC ACION YAUTOESTIMA 

DELOS MAESTROs/AS. 

Creadoinstituto deadualizaci6n 
y profesionaflZilci6n para 

~ losIas maestros/as. 

Mejorado el nivel 
humane y social de 
losJas maestros/as. 

H IiD CondicioneSdetJabajo de 
losmaestros ruralesmojoradas 

Implementado programa 
devivienda digna adsarta a 

losC. EducatiYOs rurales 

Implementado programs 
decapacilaci6n Ydoiaci6n 
deequiposde computaciOn 

e Intenel 

Implementado programa 
degranjas agricoias inle<Jrales 

enescueIas rurales 

~ Q 
Mejoradas condiciones 
econ6micas deIos/as 

maestros/as 

Implementado programs de 
esthooloecon6micoa Iscalidad 

delejen:icio docente. 

Cneada cooperatNa 
deahom:l Y~iIo 

para losmaestros/as. 

Ampiiadoel subsidio 
detrontera para lodes 

losmaestrosamaz6nicos. 

Inslrtucionalizada 
mesa deconoertaci6n 

deeducaci6n. 

I IMPLEMENTADO PLAN
DEPARTICIPACION

Y COORDINACION DELSISTEMA
EDUCATIVO PROVINCIAL 

~l EnmsrdlaP1anificaci6n
participativa deldesarrollo 

~ educative provincial

Institucionalizada
COOIllinaci6n entre sistemas 
educativos deSucumbios

y GobiemosLocales

Conformado comittl
decoordinaci6n y geoti6n 
deldesarrollo educativo 

En ejecuclOn plan
deFortalecimiento 
deIaparticipaci6n
y coordinaci6n de 

liD lacomunidad educativa

I I 
DISMINUIDO SIGNIFICATIVAMENTE
 

CONTEXTUALIZADO PROYECTO
 
FORTALECIDO MEJORAOO Y 

EL NIVEL DEABANDONO
 
Y CURRICULO EDUCATIVO
 E INCUMPLIMIENTO DE
 

ENLA PROVINCIA.
 LOS DOCENTES. I I 
Mejorada fonnaciclnl, Institudonalizada
 

mesade ooncertaci6n
 ped~ica de 

.~ deeducaOOn. ~ los bonificados (Centro). 

Implementado pian
 

I

l Implementadas
especialidades, en funci6n

delasnecesidades
deldesarrollo provincial 

bacllilleraloparael desarrollo
 
Implementado pian de 

deseguimientoy control
 
de Sucumblos.
 pol partede Iacomunidad 

liD educativa. 

Implementado. socializado
 
y consensuado programa
 

de participaciOn deado<es
 
eneIsistema educative.
 

Irnplementadopian
 
derortalecimiento deldpto.
 
decurrlculo. supervisiOn
 

YadministJaci6n
 
educativa.
 ~ 

Desarrolladoproyecto 
educative y currlculo 

contextualizado conenfasis 
enAmbiente. produoci6n 

liD y ITabajo. 

ELEVADO ELNIVEL 
DEPRACTICA DEPORTIVA 

EN SUCUMBlos 

CreaciOn debecas para 
mojores depol1islas 

~ end ~erentes discipilnas 

Inslitucionalizados 
evemos deportivos

liD intercentroseducatives 

Implemenlado plan 
de mejoramiento 

deesoenarios deportivos 
Q) para p ~ca masiva 

Impiemenladoplan 
deCapacitaci6n 

~ 
Yprofesiooalizaci6n 

detecnicos deportiYOs 

Fuente: Plan Participativo de Desarrollo Estrategico de la provincia de Sucumbios 2005 - 2015.. p. HI 
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ANEXO 11: Figura 7 

ORDENAMIENTO DE PROBLEMAS POR PRINCIPALES OBSTAcULOS IDENTIFICADOS 

oBsrAcULO 1 

DEFICIENTE SERVICIO
 
DE ENERGIA ElECTRICA
 

I PROBl£MA f----------~ 

• Desatencionparparte delos gobiemos 
nacionales yseccionales. 

• Oebil y deficientedesempefio de 
la Empresa Electrica. 

• Oebilparticipacionde los gobiemos 
locales en lacontormacion dela Empresa 
Electrica. 

• Corrupcionenlaproolernatlca de 
la energia electricaenla Empresa. 

• Politizacionen el manejo dela Empresa 
Electrica. 

• Minimo mantenimiento a los equipo 
actuales. 

• Debilespacio departicipacion 
y defensa deconsumidor. 

• Debil capacidad degeneracion 
de propuestas dealternativas de 
construccion usandomateriales 
dela zona. 

• Elevadocosta de los materiales 
deconsrucdon, 

• Incipiente planificacionporparte 
del MIOUVI ygobiemos seccionales. 

~ 
DESVAlORIZACION DEL CRITERIO 

DENINOS/AS YADOl ESCENTES EN 
LA TOMA DEDECISIONES 
ENTODOS lOS ESPACIOS 

OBSTAcUL05 

~~)o \ 
• Deficiente sistemade 

mantenimiento vial. 
• Eje vial principal sin terminarse. 
• Escasa ydebil planificacion vial 

delaprovincia. 

• Debil capacidad degeneracion 
depropuestasdeallernativas de 
construccion con uso demateriales 
de la zona. 

• Tecnologla obsoleta en el sistema 
decomunlcacion. 

• Oeficiente servicio lelef6nicoen 
la provincia. 

~I----------~ 

DEBll Y DEFICITARIO 
SISTEMA DECOMUNICACICN 

ENlA PROVINCIA 

oBsrAcUL06 

~------)o-

• Escasez decentros deacopioa nivel 
cantonal. 

• Escasez de centros decornercializacion 
a nivel cantonal. 

• Escasez detransporte fluvial. 
• Debil red de distribucion y 

cornerclahzaciondelosproductos . 
• Escaso nivel de faci lidades para 

el procesamiento e industrializaci6n 
delos productos. 

• Oebilconciencia yparticipacion 
ciudadana en eldesarrollo urbanlstico 
y enejecucion de sus derechos 

• Oebil ydebajo nivel tacnico 
laplanficacion urbanistica. 

• Escasez de centrosde recreacion 
masiva comunitaria. 

~I----------

DEBlllNFRAESTRUCTURA
 
Y EaUIPAMIENTO
 

COMUNITARIO
 

oBsrAcULO 7 

Fuente: Plan Parti cipativo de Desarrollo Es tr ategico de la provincia de Sucumbios 2005 - 20 t 5. p, 147 

INFRAESTRUCTURA
 
oBsrAcUL04 

DEFICIENTE E INSUFICIENTE
 
SERVICIO DEINFRAESTRUCTURA
 

BAslCA
 

~ ---)o-

• Limitadacoberturay baia calidad 
del servicio deaguapotable. 

• Limitada cobertura deservicio 
dealcantarillado. 

• Presencia deaguas eslancadas. 
• Inadecuado tratamiento y deposito 

debasura. 
• Deficiente servicio deletrinizaci6n 

enel sectorrural. 

oBsrAcULO8 
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oBsrAcUL0 2 

DEBll SISTEMA DE
 
COMUNICACION aUE NO
 

RESPONDE SUSTENTABlEMENTE
 
Al DESARROllO PROVINCIAL
 

oBsrAcULO 3 

DIFICUlTAD PARA
 
COMERCIALIZAR
 

PRODUCTOS DElA ZONA
 



ANEXO 12: Figura 8 

PRIORlZACI6N DE PROGRAMAS Y PROYECTOS INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 

ORDEN DE PRIORIDAD 

MEJORADOY AMPLIADO 
SISTEMA DE ENERGIA 

ELECTRICA DE 
LA PROVINCIA 

Fortalecida participaci6n 
de losgobiemossecoionales 

y delos usuariosenel directorio 
de la Emprasa Bectrica. 

Ampliado programa 
~ de electrificaci6n rural (GPS) 

Implemenfada oOOna 
de defensaal oonsumidor 

deSucumbios. 

Fortalecido e institucionalizado 
Iaveeduria dudadana. 

Implementada interconexi6n al 
~ sistema nacional (hidroelectrico) 

Programa deunldades foto-vollaicas 
41) paracentros educalivosrura !es. 

Diseriado yenejecoci6n minicentral 
GL) hidroelectrica.(Rio Due). 

Esfablecidonuevo modelo 
establey tecnicodeadministraci6n o dela EmpresaElectrica. 

inado ejevial principal 

slablecido sistema 
asfaltado vial usando 

crude pesado. 

MEJORADO 
LEMENTADO PLAN 
Y REDVIAL 
LA PROVINCIA 

Disenadoplanmaestro 
de vialidadenbase 
a uninvenlariovial 

defaprovincia. 

Concesionado 
mantenimientodel eje 
bajocontroldelGPS. 

L [1]'. . ~. . ~. • 
MEJORADO 

I 
DISENADA, MEJORADA 

I IE IMPLEMENTADO 
E IMPLEMENTADA 

IMPLEMENTADO SISTEMA 
SERVICIOS DE 

INFRAESTRUCTURA 
DE COMERCIALIZACI6N DE 

EIMP 

INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA Y EQUIPA MIENTO 

PRODUCTOS DE LA ZONA. 
BAsICA. 

COMUNI TARIO CULTURALMENTE DE 
ADAPTADA. 

Implemenlado sistema deagua 
Estableddoprogama Eslablecida redde ceotros E 

decapacitaci6na losequipos deacopioenlugares de 

~ 
potableregional (rio Due). 

~ dep1ani1icaci6n municipales. ~ eslrategicos. ~ 
ESlabiecido equipoleonico , Implemenlado sistema 

Terminadareddemercado 
0 Term 

especializado dediset10 deinfraestructurapara 

0 yasesoramiento sanitaria. o depresupuestaci6n participativa. 0 ferias libras. lEstablecdo sistema Implemen tadas 7 11lidades Implemenlado sistema nuvial 
deinformaci6n geogrilfica educativas completas de lransporteAguarico.SanMiguel. 

~ satelital (ConvenioGM ~ de altonivel aImenor costo. ~ Putumayo yNapo. 

Actualizado y difundidoplan 
Implemenlado Puerto ~~de reardenamienlo territorial el 

~ (ECO RAE) ~ 
international enPanacocha. vial 

Diseriada red de distribuci6n 
GL) ycomercializaci6ndeproductos. 

Implemenlado sistemade parques 
industrialespara procesamiento 

0 deproductos. 

I 

Fu ent e: Plan Participativo de Desarrollo Estrategico de la provin cia de Sucumbios 2005 - 2015. p, 150 
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ANEXO 13: Figura 9 

ORDENAMIENTO DE PROBLEMAS POR PRINCIPALES OBSTAcULOS IDENTIFICADOS 

OBSTAcULO 1 

BAJA INVERSI6N
 
EN LA INFRAESTRUCTURA
 

PRODUCTIVA
 

OBSTAcUL02 

DEBILES CANALES DE
 
COMERCIALIZACI6N EN SUCUMBlos
 

~t--------------~ 

• 

Fuente: Plan Participativo de Desarrollo Estrategico de la provincia de Sucumbios 2005 - 2015. p, 300 
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DEBIL
 
DESARROLLO
 

PRODUCTIVO DE
 
LAPROVINCIA
 

DE SUCUMsios.
 

DEBILORGANIZACI6N Y COORDINACI6N
 
INSTITUCIONAL Y COMUNITARIA PARA
 
LA PRODUCCI6N Y COMERCIALlUCI6N
 

OBSTAcUL06 

o Proyecto derecinto ferial debil y mal manejado. 
o Corrupci6n y mal maneioderecursos. 
o Proyecto deempresa piscicola debil par 

manipulaci6n polltica. 
o Deficiencia deservicios basicos, 
o Escasa producci6n y gesti6n deproyectos 

para infraestructura productiva. 
o Escasa producci6n y fomento a la inversi6n 

productiva. 
o Efectos delPlan Colombia. 
o Insequridad social y econ6mica. 
o Poco lnteres delasautoridades locales 

y nacionales. .

o Escasa motivaci6n al productor para dane valor agregado 
a los productos (procesamiento e industrializaci6n). 

o Bajos precios delosproductos. 
o Limitada valoracion y conocimiento delnivel. 
o Debit organ izaci6ncampesina a nivel empresarial. 
o Debil manejo delapost-cosecha. 
o Baja calidad deproductos. 
o Masificaci6n decullivos sin sostenimiento tecnico ni acorde 

azonificaci6n desuelos. 
o Explotacion delosintenmedianos a losproductores. 
o Incipiente organizaci6n demercados y Iineas de 

comeroalizacion. 
o Deficiencia decentros deacopio.. . .

o Escasa capacitaci6n practice y asesoramiento. 
o Practices decultivos noaptas al suelo Amazonico. 
o Comercializaci6n indiscriminada y sin control 

deinsumos y productos agropecuarios. 
o Mala utilizacicion delossuelos. 
o Suelo Arnazonieo fragil. 
o Contaminaci6n delossuelos y agua. 
o Desechos petroleros y qufmicos. 
o Persistencia enel monocultivo. 
o Presencia fmportante deplagas y enferrnedades. 
o Condiciones cllrnatlcas desfavorable. 
o Bajo nlvel deapoyo al sector pecuario (especies 

rnenores) ,. . 
o Tasas deinteres elevadas. 
o Corrupci6n delosperitos enel BancoNacional 

de Fomento. 
o Excesiva burocracia y trabas. 
o Perdida decred ibilidad y temor al credito, 
o Bajo nivel deespecializaci6n enel creoito rural. 
o Noexiste una politica decredito definida 

al sector agropecuano. 
o Escasa legalizaci6n detenencia detierras. 

~t------------~ 

o Escasa industrializaci6n de productos. 
o Informaci6n tecnica valiosa sobre producclonenla zona 

nosedifunde. 
o Debil difusi6n deexpenencias exitosas enSucumbfos. 
o Escasa generaci6n depropuestas alternalivas deproducci6n 

enlaprovincia. 
o Escasa investigaci6n sobre realidad agropecuaria 

enSucumbios. 
o Esfuerzos investigativos en el sector agropecuario que 

nohan dejado productos para potenciar el desarrollo. 
o Asistencia tecnica sincontextualizar a la realidad Amazon ica 

~t--------------~ 

o Prevalencia deintereses particulares al desarrollo 
provincial. 

o Escasa transparencia y rendici6n decuentas deONGs 
e Instituciones. 

o Manejo politico delasinstituciones responsables 
deldesarrollo agropecuario. 

o Mentalidad pesimista y bajo emprendimiento 
decampesinos. 

o Pequerios y aislados esfuerzos para desarrollar 
el sector. 

o Practcas patemalistas deONGs e Instituciones. 

~t---------------. 

DEBILESTRUCTURA TECNOL6GICA 
DELSECTOR AGROPECUARIO 

OBSTAcULO 5 

DIFlclL ACCESO AL CREDITO 

OBSTAcUL04 
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AN EXO 14: Figura 10 

PROGRAMAS Y PROYECTOS: PRODUCCION 1 
iol:' i~ ~ f!'iM! 3.i:!' . ..., ,.. ,. , 

Nomendatura: . ., ' : '" : , 
Q) =proyecto 1 ~ .--

MEJORADA E IMPLEMENTADA 
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 

Establecida reestructuracilln 
y refonnulaci6n del recinto ferial. 

Refonnuladoproyecto pisclcola
 
a centro experimental descefltralizado
 o delaprovincia. 

Creado sistemadeparticipaci6n 
ciudadanaenlasinstiluciones. 

Implementado programa 
demejoramiento delosservicios o basicos. 

Implementado labornlolioparaeIagro: 
~suelos . fitopalologla. ydfnicopealar'o 

Impiementado programa dedesarrollode 
tecnoIoglaapropiada aIaRAE. 

~ (Secadores. energlasolar etc) 

Estimuladaprocuccon 
CD y Iomento a lainversi6nproductiva 

Pr'orizada Iapmducci60, industrializaci6n 
y oomercializaoon pisclcola. 

Investigadosefedosdefumigaci6n 
y elaborndos proyectos deremediaci6n. 

lnoorporado plan proviocial 
deseguOOadciudiadana. 

DifuOOidoY_ado programa 
dedesarrolloagropecuario. 

Impiementadoprogramadediversificaci6n 
en la actividad agricola. 

I 
- - 

FORTALECIDO SISTEMA I
. DE COMERCIALIZACION REGIONAL, 
~ NACIONAL E INTERNACIONAL. • 

Implementado programa decapacitaci6n 
empresarial yerganilalivode 

Q) losproductores. 

Implementadoprograma deIormulaci6n 
y gesti6n deproyectos depmoesamiento o e iOOustrializaci6n de pmductos. 

Creadared decomertializaci6n y sistema o regional. naciooal e lnlemacional. 

Mejoradospreciosde losproduetos 
~ agropeaJ800s e industriales. 

Establecido programa de agroindustrias 
ecoI6gicasy decalidad. 

Disenacto Ysocializado sistema 
Organizalivo anivelempresarial con 

motivaci6n y sensibilizaci6n. 

Limitadoprogramadecapacitaci6n 
y asasoramiento lecnico enelmanejo 
adeCtJadode la POST- COSECHA. 

Implemenladoproyectodemejoramiento 
delacalldad delosproduetos. 

Establecida ragulaci6ndemanejode 
ClJltivos acorcte a Iazonificaci6ndelsuelo. 

Implementada oficina regional con 
instanciascantonalos dedefensadel 

~ consumidor. 

Establecidasfariaslibrosproduetor
CD consumidorsvitando monopolios. 

Construida red decenlrosde acopio
C8 anivelcantonal. 

Fuente : Plan Parti cipativo de Desarrollo Estrateglco de la provincia de Sucumbfos 2005 - 2015. p. 303 

-----., 

ELEVADO NIVEL DE PRODUCCION
 
AGROPECUARIA EN
 

LA PROVINCIA
 

Establecidos noonatividad 
para comercializaci6n desemillas 

Q) y sistema decontrol . 

Establecidosprogramas decapacitaci6n o yasistencia lo\cnica. 

Implementado programa 
de dive..mcaci6ndeClJltivos deaeuerdo o a zonilicaci6necol6gica. 

Fortalecido servioo desanidad 
agropecuariadel MAG. 

Implementado maaoprograma 
deagriClJltura organica y reCtJperaci<\n 

~ desuelos. 

Implementado programa de mejoramiento 
y tratamientode suelos. 

Establecido proyeetodecontrol 
y tratamiento de sueloy agua. 

Implementadoprograma deconlrol 
decontaminad6n desuelos. 

Implemenladoprogramadefincas 
~ integrales y m6dulosdeproduoci<\n. 

Eslablecido programa dedesarrollo 
desamillasy plantas artesanafes 

CD en .1centro experimental. 

Establecido programa decontrol biol6gico 
depiiagas yenfermedadesconproduetos 

11lI organices. 

L Impiementada estacIdnmeleorol6gica 
dela provinciay difundir la informaci6n. 

Implementado programadezoocriadero 
(%) yanimatesmenores. 

I
 
c z 
;po 
;;: 

~ 
~ 
o 
rn 
r.n 
o 
rn 
r.n 
c 
(') 
c 
;;: 
OJ 
(5 

§ 
r.n 

N 

~ 

I 



ANEXO 15: Figura 11 

PROGRAMAS Y PROYECTOS: PRODUCCION 2 

Nomenclatura: 

~ =proyecto 1 

i,':!i'iN'W3:'4;f.'· . 
. .. .: : . 
~
 .--------- 

FACILITADO ACCESO A CREDITO
 
EN LA PROVINCIA.
 

Descentralizadoel funcionamiento
 
~ del lNOAanivel pro';ncial.
 

Establecidapotiticacredilicia deIabanca
 
estatal quepri,;legiealsector agropacuario
 o con controltecnico. 

Oisei\ado y funcionandosistemade ahorro 
Ql y credito rural solidaria. 

Reestructuradoel BNFparaser
 
Ql mas;\gily lransparente.
 

Creado sistemadecapacitaci6n,
 
seguimiento,evaluaci6n ycobro
 

de creditos.
 

Adquirido conocimienlode dereches
 
audadanos paradenuncia
 

Yeaduna ciudadana.
 

Oiseiiados y suficienlemente difundidos
 
procedimientos y plazospara
 

laobtenci6ndecreditos.
 

Coordinaci6n BNF- Organizacior<ls
 
campasinaspara otorgarcredijos.
 

Q) Apoyar la propuestadelas cAmaras de 
produccidnparaque elinteresseadel 8%. 

FORTALECIDO Y FUNCIONANDO RED
 
DEUMDS Y CENTROSDEINVESTIGACI6 N
 

Y DESARROLLO PRODUCTIVO
 

FuncionaOOo InstitutoSuparicr de 
fonnaci6n profasional y capacitaci6n 

~ agroproductiva. 

Establecidoprogramade formulaci6n o participativa deproyeclos. 

Enmarcha programade reeuperaci6n y 
sistematizaci6n de productos investigatives 

sobre lazona. (CentradeIrivestigaci6n). 

Fortalecidas unidades lecnicascantonales 
de instituciones y organizaciones. 

Creadoboletln de informaci6n 
Ql ypromoci6n de taproducci60. 

Centro deInformaci6nbibliografica 
para pr0m0ci6nyeducaci6n. 

Establecidas girasdeobservacon, 
Ql dlasde campo. 

Creadas empresasde induslrializaci6n 
Q) deproductas dela zona. 

Creados todos los servicios basicos 
querequiere todas las iOOuslriaspara 

4i) astablecermicraempresas. 

Implementadaardenanza quepromueve 
~ y pri;ilegiaredesdepracesamientae 

induslrializaci6nde productosde tazona. 

Fuente: Plan Participativo de DesarroUo Estrategico de la pro vincia de Sucumbios 2005 - 2015. p. 304 

----------, 

CONSTITUIDOCOMITE DE GESTI6N
 
PROVINCIAL DE APOYOY COORDINACI6 N
 

A LA PRODUCCI6N.
 

~ Pri;ilegiadas politicasdeautogesti6ny
 
sustentabilidaddeproyectosproductivos.
 

Convenios interinstitucionales basados o en ordenanzas ycomit• . 

Implementadoprogramadeferias 
yexcosiconesdealtanivel lecnol6gico 

Ql ydecalidad. 

Creado centrodeimpulsoy fannaci6n 
deempresaproductivaprovincial. 

Eslablecido programa decapacitaci6n 
empresarial ysocioorganizativadel sector 

campasino y productivo. 

En,;gencia reducci6na18%tatasa 
preferencial parael sector productiva 

defrontera. 

Firmado proyecto descentralizadode 
Ql producci6n concomije pro';ncial. 

Establecidaardenanzapro,;ncialpara
 
que todas las ONGs, insbtuciones sesometan
 

adinectrices del plandedesarrolloen
 
Q) el ambitoproductivo. 

Envigencia plan dedesarrollo en 
~ mancomunidaddeesfuerzos. 
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ANEXO 16: Figura 12 

PRIORlZACI6N DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PRODUCCION 

FORTALECIDO SISTEMA DE 
COMERCIAlIZACI6N REGIONAL, 
NACIO NAL E INTERNACIONAl. 

Implementadoprogramadecapacitaci6n 
empresalial y Ofganizativode 

~ losproductores. 

Implementado programa defonnulaci6n 
y gesti6nde proyectosde procesamiento o eindustrializaci6nde productos . 

Creada reddecomercializaci6n y sistema 

~ regional,naconal e Intemacional. 

Mejoradospreciosde los produclos 
l2) agropecuanos e industriales. 

Establecido programa deagroindustrias 
ecoI6gicasy decalidad . 

Disenadoysocializado sistema 
organizativo a nivel empresarial con 

motivaci¢ny sensibilizaci6n. 

Limitado programadecapacitaci6n 
yasesoramientc liicnicoenel manejo 

adecuado dela POSTCOSECHA. 

Implementado proyecto demejoramienlo 
de lacalidad delosproductos. 

Establecida regulaci6ndemanejode 
culnvos aoordea lazonificaci6ndelsuelo. 

Implementadaoficinaregional 
coninstanciascantonales dedefensa 

Ii) delconsumidor. 

Establecidas ferias libresproduetor 

~ oonsumKlOf evitandomonopolios. 

ConstiuKtareddecenllos deacopio 
~ anOle! cantonal. 

ELEVADO NIVEL DE PRODUCCI6N 
AGROPECUARIA EN LA PROVINCIA 

'" 
~ ~ 

Establecidos nonnatividad 
para oomerdalizaci6nde semillas 

y sistemadeoontiol. 

0 
Eslablecidos programas de 

capacilaci6n yasistencia tecnica. 

Implementado programade 
d" ersi1icaci6ndecultivos de 

Ql acuerdoa zOf1 ificaci6necol6gica. 

Forta!ecidoserviciode sanidad 
agropecuariadelMAG. 

H Implementado macroprograma 
de aglicultura organica y recuperaci6n 

~ desuelos. 

Implementado programade mejoramiento 
y tiatamientode suelos. 

Establecido proyecto deoontiol 
y tiatamientodesueloyagua. 

~ Implementadoprogramadeoonllol 
decontaminaci6ndesuelos, 

! Implementado programa definea s 
Ii) intagralesym6dulosdeproduoci6n . 

~~ 
Establecido programade desarrollo 
desemi!las yplantasartesanales 

enelcentroexpenmental. 

~ ~ 
Establecido programadeoontiol 

biol6gioo deplagas yenfennedades 
oonproduclosorganloos. 

~ Implemenladaestaci6n meteorol6gica 
de taprovincia ydifundir la infonnaci6n. 

q Implementadoprograma dezoocliadero 
~ yanimalesmenores. 

CONSTITUIDO COMITEDE GESTI6N 
PROVINCIAL DEAPOYO Y 

COORDINACI6N A LA PRODUCCI6N . 

Privilegiadas poI iticas 
deaUIO!Jes ti6n y sustentabilidad 

~ deproyectos productivos. 

Convenios interinstitucionalesbasados 
~ enordenanzas ycomite. 

Implementado programa deIerias 
yexposicionesdealto nival tecnol6gioo 

Ql ydecalidad . 

~ 
Creadocentro deimpulso 
y fonnaci6ndeempresa 
productivaprovincial. 

Establecido programa 
decapaetacenempresalial 

y socIoorganizaliva del 
sector camposinoy productivo. 

EnV1genciareducci6n a1 8% 
latasapreferencialpara 

el sector productivo defrontera. 

Finnado proyecto 
descootializado deproduoci6n 

~ oonOOfO ile provincial. 

Eslablecida Ofdenanza provincial 
para que todas las ONGs, 
instiluciones sesometan 

adirectricesdelplan dedesarrollo 
Ii) enelambito productivo. 

En vigencia plan dedesarrollo en 

e manoomunktaddeesfuerzos. 

MEJORADA E IMPLEMENTADA 
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 

industriaJizaci6ny OOfOercializaci6n 
p1scioola. 

Investigadosefectos 
de fuml9aci6n y elaborados 
proyectos deremedlaci6n. 

Inoorporado plan provincial 
deseguridad ciudadana. 

Difundido y socializadoprograma 
dedesarrollo agropecuano. 

Implementado programa 
de diversificaci6nen 
laactividadagrloola. 

Fuente: Plan Participativo de Desarrollo Estrateglco de la provincia de Sucumbios 2005 - 2015. p. 305 
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Establecida reestructuraci6n 

~ y refonnulaci6n del recinto fenal. 

Reformulado proyecto piscioola 
acenlloexpenmental descentralizado 

~ delaprovincia. 

~ Creadosistema de participaci6n 
ciudadana enlas instittlciones . 

Ql Implemenladoprograma de 
mejoramientodelosserviciosbasicos, 

~ Implemenladotaboratorio para 
elagro: suelos, fitopatologla, 

y clinico pecuario, 

G) Implementado programa de 
desarrollodelecnologia aproplada a 

laRAE.(sececores, energiasolar etc), 

~ Estimulada produoci6ny fomenlo 
a Iainversi6n productiva. 

PronzadaIaproduoci6n, 
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CCOPSRhCION "L DESt,R~OLLO ENLAFRONTSP-A NORTE 

ANEXO 17 

EJ mejor cacao del mundo empieza a brotar en la Amazonia 

QUito, EFE- 25/3/08 

El cacao "fino de aroma", considerado el mejor del mundo y muy cotizado por las grandes corporaciones 
chocolateras, ha empezado a brotar en la Amazoma de Ecuador gracias a la cooperacion internacional y las 
manos de cientos de campesmos pobres. "Aroma Amaz6nico" es el nombre de la organizacion formada en 
el canton Lago Agno, de la provmcia de Sucumbios, para producir el cacao del tipo "fino de aroma" El 
proyecto fue impulsado por el Fideicorruso Ecuatonano de Cooperacion para el Desarrollo (FECD), una 
orgamzacion no gubemamental (ONG) que desde 2005 gestiona los derechos y obhgaciones cedidos por un 
Fondo canadiense, dedicado a promover obras de alto Impacto SOCial. 

Pio Bravo, director del proyecto, explico a Efe que, gracias a ese plan, unas 300 familias campesmas de Su
cumbios han podido mejorar sus mgresos y dedicarse a una actrvidad que promete rentabihdad. Con el apoyo 
tecnico y de mfraestructura, el FECD ha logrado que el rendmuento del cacao "fino de aroma", tambien 
llamado "nacional", aumente hasta diez qumtales por cada hectarea, mas del doble de 10 que se producia en 
el pasado, indico Bravo. No obstante, el agronomo asegur6 que el rendirruento podria llegar hasta unos 20 
qumtales por hectarea en uno 0 dos afios mas. 

Otro de los objetrvos, mdico, es que la variedad "fino de aroma" se produzca y se exporte de forma "pura", es 
decir, Sillmezclarlo con otra vanedad muy difundida en la zona, la denominada "CCN-51", de menor calidad 
y rechazada por las empresas chocolateras europeas. Segun Bravo, los campesinos orgamzados en el proyec
to han entendido que el cacao "fino de aroma" es, a la larga, mucho mas rentable, aunque su producci6n sea 
menor a la del "CCN-51", que produce hasta 80 qumtales por hectarea, pero a un precio muy bajo Ademas, 
la produccion del cacao "nacional" debe ser, mdefectiblemente producida sin sustancias quimicas, requisito 
"indispensable" para mgresar en las mdustnas europeas. 

El "fino de aroma" es origrnano de Ecuador, aunque ya se 10 cosecha en otras regiones de America, y, segun 
Bravo, tiene caracteristicas que 10 hacen umco, tanto por su contextura como por su sabor La diferencia 
con el cacao hibndo tambien radica en la facihdad que presta para la elaboracion de chocolates, pues, segun 
Bravo, el "CCN-51" debe ser mezclado con sabores artificiales. 

De su lado, Carmen Noboa, que habita en la localidad de La Paz, en Sucumbios, aseguro a Efe que el proyecto 
les ha devuelto la esperanza en la agricultura EI centro de procesamiento mcluye un centro de acopio y elabo
racion de la sermlla y redes de comerciahzacion La campesina dijo que toda la produccion de cacao "fino de 
aroma" que tiene el pais "esta vendida" para la exportaci6n, pues, segun ella, la demanda "es altisirna" 

EI cacao "nacional", que tambien se produce en la zona costera del pais, "no se debe mezclar" con la vanedad 
hibnda, aseguro Noboa, y calcul6 que al centro de acopio llegan hasta unos 80 quintales cada qumce dias. "El 
precio es mayor, mas del doble" que el hibrido, afiadio Noboa quien explico que el valor de un quintal de ca
cao "fino de aroma" alcanza los 35 dolares "en baba", recien cosechado, y 90 d6lares "el seco". El proceso de 
secado es 10 mas comphcado del negocio y demora mas tiempo, por ello, el FECD ha apoyado la instalacion 
de un caldero giratono de gran capacidad, para secar el grana En el centro "Aroma Amazornco", los mismos 
campesinos, con el apoyo tecnico del FECD, mantienen las mstalaciones, que mcluyen "marquesmas" para 
proteger al cacao y centros de acopio del grano. 

Otro campesmo, Cesar Garcia, tiene tambien un terreno con arboles de cacao fino de aroma, cercado y ale
jado de otras plantas de la vanedad "CCN-51". "Vamos a ver como nos va", dijo Garcia, tras adrmtir que ha 
apostado por el proyecto, sobre todo por el precio, que es "mucho mejor" Un vecmo suyo, Milton Ciguencia, 
esta seguro que la produccion de cacao "fino de aroma" les perrmtira mejorar el mvel de vida a las famihas 
que se han adhendo al proyecto. "Cada vez mas famihas estan mteresadas en el proyecto, porque ven que 
funciona", SOStuVO el agncultor y record6 que en el pasado, la economia de los campesmos estaba sujeta a 
los intermedianos. "Ahora todo se hace en orden", apostillo Ciguencia. 

Fuente: http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=116530&anio=2008& mes=3&dia=25 
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UNAMIRADA DESDE SUCUMBIOS 2000 - 2007 

La actividad agricola en Sucumbios en la ultima decada 

EI modelo neohberal a ultranza es el marco en el que transcurren los ultnnos siete afios en la provincia de 
Sucumbios, periodo tornado en cuenta por este estudio. Nos encontramos con una poblacion rural que al
canza en el afio 200 I el 61% del total de la provincia. No obstante, estos datos no se reflejan en la ocupacion 
del mismo segmento en las actIvidades agropecuarias. Asmusmo, observamos que aunque el 54,6% de la 
poblaci6n econ6micarnente actrva estaba empleada en el sector primario en el afio 1990, especificarnente en 
actividades relacionadas con la explotacion agropecuana, la silvicultura, la caza y la pesca, ya en el 2001, 
el censo reahzado por INEe indica un descenso hasta el 39,4%, aunque en cifras absolutas se observa un 
incremento modesto de 15.273 a 19 232 personas. Si tenemos en cuenta el incremento de 1apoblaci6n econ6
micamente activa en un 74,81% en e1 mismo periodo frente aI25,92% en el sector agropecuano, nos muestra 
un cambio visible en 1aestructura ocupacional de la provincia. 

Poblacron econorrucarnente activa de 12 alios y mas, por estructuras porcentuales, 
tasas de crecimiento y rama de actividad econormca. 

RAMAS DE ACTIVIDAD 
1990 2001 

Tasa de 
Crecimiento 

POBLACI6N % POBLACI6N % 1990-2001 

TOTAL 27.948 100,0 48856 100,0 5,1 

AGRICULTURA, SILVICULTURA, 
Ct>:Z.A Y PESCA 

15.273 54,6 19232 39,4 2,1 

EXPLOTACI6N DE MINAS YCANTERAS 1.507 5,4 3093 6,3 6,5 

MANUFACTURA 1092 3,9 2052 4,2 5,7 

ELECTRICIDAD, GAS YAGUA 107 0,4 118 0,2 0,9 

CONSTRUCCI6N 899 3,2 2.643 5,4 9,8 

COMERCIO 2.400 8,6 6.090 12,5 8,5 

TRANSPORTE 660 2,4 2081 4,3 10,4 

ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS 141 0,5 1.783 3,6 23,1 

SERVICIOS 5071 18,1 7527 15,4 3,6 

ACTIVIDADES NO BIEN 
ESPECIFICADAS • 

661 2,4 4024 8,2 16,4 

TRABAJADOR NUEVO 137 0,5 213 0,4 4,0 

• EN EL ANO 2001, INCLUYE TCA =TASA DE CRECIMIENTO 
ANO DECLARADO ANUAL 

Fuente: INEC, censo Sucumblos 1990- 2001 

33 La mformacion de este grupo poblacional no ha sido trabajada de la rmsrna manera que los olros grupos debido a la [alta de fuentes oficiales que provean 
datos especificos sobre sus condiciones de vida en la provincia de Sucumbios 
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En base a la informacion proporcionada por el grafico se pueden realizar las siguientes observaciones: 

•	 Las tasas de crecmuento anuales mas altas se dan en las ramas de los establecimientos financteros 
(23, 1%), transporte (10,4%), construccion (9,8%) y comercio (8,5%), aunque no siempre las cifras 
absolutas muestran l1ll incremento porcentual significative dentro de la PEA. Si consideramos, no 
obstante, que tres de estas ramas de actividad (establecirmentos financieros, transporte y comercio) 
forman parte, en realidad, del sector servicios, y afiadimos estos porcentajes al sector propiamente 
llamado de los servicios bajo un mismo rubro, podemos apreciar que en el afio 1990 eI29,59% de 
la poblacion econonncamente actrva estaba empleada en el sector de los servicros, rmentras que en 
el200 I este porcentaje alcanza el 35,78%. Lo que significa tambien un mcremento del III% en el 
rrnsmo periodo de tiempo de la poblacion empleada en el sector terciario 

•	 Descartado el sector de servicios, encontramos que las ramas econormcas de mayor crecirmento 
son: la construccion, la explotacion de minas y canteras (con nnportante mcremento este ultimo) 
y la manufactura Luego se sima el sector agropecuano, la silvicultura, la caza y la pesca 

•	 La disminucion porcentual paulatina de mano de obra en el campo agropecuario pod ria ser asocia
da a vanos factores: 

•	 Los mmigrantes llegaron a la provmcia durante los afios noventa atraidos principalmente por 
oportumdades laborales relacionadas con el comercio, la mineria, la construccion, el trabajo en 
el sector de transporte, financiero y otros, y muy poco 0 casi por aquellas que se relacionan con 
la agricultura 

•	 Este grupo rmgratorio estaba formado en gran parte por poblacion ecuatonana; al mismo tiem
po, existe un segmento significativo de poblacion colombiana, inmigrante y refugiada, que, en 
la mayoria de los casos, tampoco se inserto en el trabajo agricola. 

Una vez descrito el panorama, podemos asumir que en la decada de los noventa tuvo lugar una reduccion 
significativa de la poblacion campesina en la provincia de Sucumbios, 10 que nos llevaria a preguntamos 
donde se recoloca este segmento de poblacion y las causas, ademas de la mmigracion. 

Las condiciones de la producci6n agricola en Sucumbios 

La radiografia de la actividad agropecuana nos indica que en Sucumbios: 

•	 EI mapa de uso de suelos de la provmcia sefiala que las pnncipales extensiones estan constituidas 
par. bosque natural, casi el 50% del terntono son humedales, 25% de pequefias franjas de paramo 

en la Cordillera Onental, y una zona significatrva de CUltlVOS de palma afncana concentrados en el 
canton Shushufindi, 

•	 EI suelo de la provincia, casi en su totalidad, no es un suelo rico en nutrientes y presenta una sene 
de condicionantes y limitantes para la practica agricola. 

•	 La produccion agricola -concentrada en la zona de pasta cultrvado- esta destmada basicamente al 
cultivo del cafe, el platano, el banano, el maiz duro, la yuca y el arroz 

•	 Un cultivo con caracteristicas muy diferenciadas en cuanto a modahdad de produccion y vocacion 
de mercado es el cultivo de la palma africana concentrado totalmente en la region norte del canton 
Shushufindi. 

•	 Las Unidades de Produccion Agricola (UPAs) mtegran areas de pastoreo, de cultrvos para el auto
consumo y para la comercializacion y, en pocos casos, para la explotacion maderera. 

•	 La produccion pecuaria es principalmente vacuna, tambien se crian animales menores, como aves 
de corral, cerdos, cuyes y oveja afncana que son para el consumo farmhar. 

•	 EI promedio de la superficie de las fincas las sima en el rango de UPAs de mediana propiedad, entre 
20 y 100 has. 

Veamos ahora brevemente cuales son las condiciones de producclon en las que se desempefian los pe
quefios y medianos agricultores de la provincia. Para ello, tomaremos en cuenta los siguientes elementos 
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que caractenzan el sistema de reproduccion del agro, pnncipalmente referente a los agncultores pequefios 
y medianos: 

• EI acceso y tenencia de la tierra, 

• Cahdad de la tierra y condiciones ecologicas, 

• La fuerza de trabajo 0 mano de obra; 

• Los instrumentos de trabajo: msumos, tecnologia, conocmuentos y el acceso a capital financiero; 

• EI entomo socioeconorrnco: politIcas, mercado. 

Segun un mdicador de capacidad productIva (que combina vanables de cantidad de tierra y tecnologia aph
cada) utilizado por la CEPAL, las Umdades Productivas Agricolas (UPAs) en la region onental de Ecuador 
son de subsistencia en un porcentaje del 48,7%, empresariales tradicionales en un porcentaje del 48,2% y 
empresariales de punta en un porcentaje del 3, I% Otro dato mteresante es que las UPAs del Onente cuen
tan con terrenos sustancialmente mas grandes que en el resto de la regiones del Ecuador (costa y sierra). EI 
cuadro siguiente asi 10 corrobora: 

Tarnafio rnedro de las explotaciones por tipologfa y grandes regiones (hectareas) 

REGIONES 
FAMILIARES 

DE SUBSISTENCIA 
EMPRESARIALES 
TRADICIONALES 

EMPRESARIALES 
DE PUNTA 

Costa 8,7 23,5 116,9 

Sierra 4,5 11,4 64,7 

Onente 41,5 51,9 200,8 

Fuente: Informe de la CEPAL (2005) "Los impactos diferenciados del TLC Ecuador - EE.UU. sobre la agricultura
 
del Ecuador"
 

Este dato muestra una clara diferencia entre las economias campesinas del Onente y las del resto del pais en 
cuanto al factor acceso a la tierra. Tambien sabemos que, en el caso de la region serrana y costena, una vez 
cesado el apoyo del Estado, las farmhas campesinas entraron en un proceso de empobrecimiento y preca
nzacion que dernostro la msostembilidad de la pequefia unidad de produccion agricola y la meficacia de la 
Reforma Agraria que se habia realizado. La presion sobre la tierra aumento con el crecimiento de las farmlias 
e mtensifico la atormzacion de las propiedades campesmas a traves de las herencias. Todo ella mcidio, en el 
sigurente periodo de nempo, en la drversificacron de las actrvidades de los campesmos y el mcremento de la 
migracion, principalmente temporal. 

Ahora bien, la situacion en el Onente parecia diferente. Segun el razonanuento de la CEPAL, silas UPAs de 
menos de 10 has enfrentaron dificultades para mtegrarse favorablemente en las cadenas agroahmentanas y 
en los mercados, pnncipalmente por la lirmtacion de tierra, seria razonable pensar que la gran mayoria de las 
UPAs del Oriente -cuya superficie mediana a1canza entra las 40 y 50 has- tenia el potencial teonco para dar 
este saito cualitativo Sl hubieran contado, ademas, con inversion productiva y desarrollo tecnologico 

Para anahzar el acceso al recurso tierra, 10 pnmero es remontarse a la distnbucion de las trerras durante 
la Reforma Agraria. Respecto del tamafio de las unidades famihares de produccion, aunque la mayoria 
de los entrevistados afirmaron contar con alrededor de 40-50 hectareas, cabe mencionar que tambien en 
el Oriente como en el resto del pais, se produjo una fragmentacion de los lotes famihares, hecho que asu
rrumos que se micro en una segunda etapa luego de Ia coloruzacion, cuando los hijos de los colonos, ya 
adultos, empezaron a mdependizarse. Vanos entrevistados mencionaron esta situacion, 10 que nos puede 
llevar a estimar, aunque en menor medida que en las regiones costeras y serranas del pais, una cierta dis
minucion de la propiedad agricola. 
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Por otro lado, con la promulgacion de la Ley de Desarrollo Agrario (1994) Y la desapancion del Instituto 
Ecuatonano de Reforma Agrana y Colornzacion (IERAC), se consohdo el mercado de tierras dando lugar 
a una nueva tendencia de reconcentracion de tierras. En la provincia de Sucumbios, una de las pnncipales 
modahdades de reconcentracion fue a traves de la introduccion de los cultivos de palma africana despues de 
la decada de los 60. En un mforme publicado por el Servicio de Informacion y Censo Agropecuario del MAG 
en 199834 , se mencionan cultivos de 102 has en eI canton Lago Agrio y 5.823 has en el canton Shushufindi 
Esta ultima es la region de mayor concentracion de cultrvos de palma africana en el Onente ecuatonano. 

En relacion a las aptitudes agricoJas de los suelos de la provincia, Sl anahzamos el mapa del Mmisteno de 
Agncultura y Ganaderia, observamos que la mayor area de la provincia de Sucumbios esta cubierta por masas 
boscosas relacionadas con actrvidades de forestacion, reforestacion y mantemmiento de la cobertura vegetal, 
situacron que imphca hmrtaciones irnportantes en cuanto al potencial de cultivo. Tal es el caso del canton 
Shushufindi compuesto cast en su totalidad por este tipo de suelos. La siguiente area en cuanto a extension, 
pero de dimensiones sustancialmente mas reducidas, son las conocidas como zonas aptas para CUltlVOS con 
lirrutaciones importantes. Esta area se extiende en la zona noreste de Shushufindi, en la parte central del canton 
Lago Agrio y en zonas hrnitadas en la frontera norte de los cantones Putumayo y Lago Agno Luego se sefialan 
areas todavia mas reducidas como zonas margmales para la agncultura, de pastos naturales y con importantes 
hrmtaciones. Por ultimo, en la region extrema este del Cuyabeno y en las estnbaciones onentales de los Andes 
aparecen zonas sin usa agropecuano, donde se impone el mantemrmento de la cobertura vegetal natural. En 
defimtiva, 10 mas destacado es que, umcamente, un area extremadamente reducida de suelos es apto para cul
tivos, y este es un segundo factor que lmuta el desarrollo de las actrvidades agricolas en la region. 

Si analizamos el discurso de los carnpesmos entrevistados durante el estudio, podemos deducir que las carac
teristicas de los terrenos recibidos por los nuevos colonos, en muchas ocasiones, no eran apropiadas para la 
agricultura. Este puede ser el caso de los campesmos asentados en el canton Shushufindi donde varios entre
vistados afirmaron que gran parte de sus lotes estaban constituidos par terrenos pantanosos que no pudieron 
ser utihzados para los cultivos. En algunos casos, estos terrenos se pudieron aprovechar postenormente 
cuando los campesmos tuvieron la posibihdad de drenarlos, no obstante, era necesario disponer de cierto 
capital que, en realidad, drficilmente estaba al aIcance de los campesinos. Este aspecto nos dice que apenas 
un prornedio reducido dellote farmhar se destino a la agricultura. 

Otro elemento que se debe tomar en cuenta es la percepcion de un carnbio sustancial en la cahdad de las 
condiciones fisicas para la produccion agricola en las ultimas decadas, proceso que tiene continuidad hasta 
el momenta actual y presenta modificaciones aceleradas en los ultunos afios Es sorprendente observar que 
la gran mayoria de los entrevistados tiene una Imagen idealizada del pasado y anteponen la facihdad de los 
cultivos de antafio, sin necesidad de usar fertihzantes, abonos y pesticidas, a un presente donde los cultivos 
se pierden, hay mas plagas y, sobre todo, la contarnmacion afecta de manera determinante la actrvidad agro
pecuana. Hay al menos tres factores que, segun la percepcion de los agricultores, marcan las condiciones 
ecologicas de la actividad agricola y pecuana: 

1.	 Los campesinos identifican carnbios importantes en las condiciones fisicas de la nerra en las ulti
mas decadas. La transformacion del chma, la reduccion del myel de precipitaciones y la modrfica
cion de las propiedades del suelo son algunos de ellos Y podrian estar relacionados, par un lade, 
con el cambro climatico generahzado, y, por otro, con eI desgaste de una tierra pobre en nutnentes 
que ya ha sido sobre explotada y que ha llevado al empobrecirniento de la capa arable 35 

Antes la tierra producia mas, antes se cogia, se sembraba y era una maravilla,Solamente con tenerlo hmpro, con 
eso producia hndo Antes llovia mas, ahora ya hace verano Hubo plagas en el cafe 

(	 ) cuando llegamos a Sucumbios la nerra era mas fernl . 

( ) de 10 que producia antes, hace como 20 afios, ya no produce, por ejemplo en el cafe. Cuando el precio cay6 
toda la gente comenz6 a botarlo Ad cast nadie nene cafe, pero ademas no habia credito en cafe, sino en cacao 

(hay cambios en los ulnmos anos) como par ejemplo el agua escasea 

34 hop Ilwwwslca gOY eclcadenas/acelles/cuadros/ublcaclon_geo htm 
35 Los comentanos que se exponen a contmuacion han sido recogrdos en las entrevistas y en el taller MAPP realizados en Lago Agno y Shushufindi 
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Porque mas antes esto era una belleza, el cafe (ha cambiado) por el cambro del tiempo, me imagino Antes 
sabia llover bastante Entonces ahora ya hace verano Entonces el cafe vmo a cambiar, Ie cayo la broca, Ie cae 

plagas y si no estas desparasitandoles, compomendole, no da 

2.	 La contaminacion producida por las petroleras es otro factor. 

( ) un tubo de Petroecuador se rompio y dana todos mrs CUltlVOS de cacao Ellos (las petroleras) estan des
truyendo el medio ambiente, los cultivos no dan el mismo rendmnento de antes 

(.. ) en algunas lineas el tubo se rompe y el agua la consumen los animales Las petroleras siempre conta
mman el agua y directamente el medio ambiente, agua, aire, suelo Los ultimos afios las plantas no qureren 

producir como antes, se mueren 0 producen, pero un estado de vida menor 

3.	 Por fin, en la franja norte de la provincia, cerca de la frontera con Colombia, las furrugaciones 

tienen consecuencias mmediatas y visibles en los CUltlVOS y la cria de ganado: 

Las furmgaciones nos han afectado, cayo totalmente 10 que es produccion agricola sustentable 

( ) de una 0 de otra manera todos los angulos son contammados, 10 que es el subsuelo, 10 que es el aire, 10 
que es el agua, todo. Por el sistema petrolero, por las furmgaciones Cuando fumigan el verde no produce, 
se caen las matas, las hojas, la yuca luce pequefuta y por dentro negra Todo 10 que consurmmos viene de la 
sierra, se vende en fenas tres dias a la semana y todas las farmhas, por muy pobres que sean, tienen que buscar 
alternativas para subsrstir 

(	 ) entonces con el viento que lIegaba de 10 que echaban (habla de las furmgaciones), ese veneno en el 
arroz, los am males se morian, se me muneron cuatro galhnas, cinco caballos, una vaca, entonces como aqui 

estamos cerca 

En cuanto a la fuerza de trabajo, se puede evidenciar que falta mano de obra para explotar la 

totalidad de la propiedad, los hijos se van y los padres no consiguen cubnr todas las necesidades 

de la finca. Ello esta relacionado con el proceso de migracion campo ciudad, y la falta de capital 

financiero no les permrte contratar la mano de obra que necesitan. 

EI entorno socloeconomlco contiene otros facto res que marcan las condiciones de la produccion agricola. 

Hay que recordar el cambro en el papel del Estado y el cese de su apoyo al pequefio y mediano campesino 

a partir de los ochenta cuando se eliminan, practicamente, todas las politicas agricolas que beneficiaban al 

campesmo, Entre ell as, el control de precios agricolas fue uno de los aspectos que mas mfluyo en el detenoro 
de la economia campesina. Los campesmos acusan la caida de los precios del cafe en la decada de los noven

ta como uno de los momentos de mayor gravedad en el campo: 

Antes Sl se podia (vivrr bren) cuando recien vimmos, trabajabamos en el cafecito y ahi St alcanzaba Despues 
hubo un tiempo en el que bajo el precio a USDI el quintal y recien nos estamos recuperando de eso Desde 
ahi para aca estamos jodidos y no hemos VIStO el dinero MI esposo y yo tuvrmos que ocuparnos en citra cosa 
para poder sObreVIVIT 

( ) aqui el campo es pobre Desde la caida del cafe se fue a la quiebra EI cafe se fue a los suelos, valia 
USD I el quintal, cosa que uno no 10cogia, porque con USD 1 el quintal, en un dia coger un quintal alii se 
dejo que se pierda Yo 10 bote todo, las matas de cafe que habia 10 bote al suelo y sernbre pasto 

En la actualidad, ocurre algo parecido cuando tienen dIficultades para vender los productos por los precios bajos: 

(. .) el Gobierno ha subido el precio de los productos que nosotros producimos y cuando eso ocurre, tenemos 
para vivir bien Pero Slno sube el precio no nos alcanza. Siento que ahora todo va mejorando, pero todavia los 
precios no estan del todo bien Parece que eso de la modermzacion nos va a ayudar 

A veces que dicen que esta a buen precio, a veces que a mal precio, entonces uno varia ahi, bajan los precios 

no Ie pagan 10 que es 

La dolanzacion y el fenado bancano" fueron tambien un momento de extrema cnsis para el campesino: . 

36 EI prcsidente ecuatonano Jam" Mahuad erruno el pnmer Decreto de fenado bancano el 5 de marzo de 1999 y, postenonnente, el del congelarmento 
bancano el II de marzo, basado en una declaratona de ernergencia nacronal debido a una mflacion del 60,7%, combmada con una brutal recesion (el 
Producto Bruto lnterno cayo el 7,5% en el rmsmo ano respecto al aflo antenor), las masas sufrian un 17% de desocupacion y eI62,5% de la poblacion 
vivia en condiciones de pobreza Ademas, la moneda cayo un 67% en el afto 98, 10 que provoco una desesperada rnedida del Gobierno del derrocado 
Presidente Mahuad de dolanzar toda la economia Para mas mformacron ver http//wwwgeocltlescom/CapltoIHIIUSenateI7861/Docu/mI45ecu html 
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( ) 10 que nos frego fue la dolanzacion, cuando nosotros vendiamos a un precro, en el momento en el que 
liego el dolar se cayo el precro 

( ) cuando Mahuad estaba de presidente, este senor si nos hizo pedazos Yo tuve un credito al banco que sa
que para chanchos y se fue por los suelos la carne, nadie que ria saber nada De alii vmo que subia mes ames 
los mtereses, cosa que llego al 25%, entonces yo asustado, dije que me han de qUI tar la finca Tuve que vender 
las vaquitas, el ganado y quedar solo con dOSltOS, vendi y pague al banco. Porque con el 25% que cobraba de 

mteres, que se rba arnba. "donde acabo de pagar? 

De tgual manera, la configuracion del mercado mterno es percibida como una desventaja por parte de los 
agncultores: 

Deberiamos presionar al gobierno, porque el tema del petroleo Ie da a muy pocos y foraneos Y 10peor es que 

todo 10que consumen es de afuera a nosotros no nos compran nada, no nos vemos beneficiados 

Por otro lado, la falta de capital es, en muchas ocasiones, la causa que frustra el paso de una agncultura de 
subsistencia a un proyecto producnvo que permita la comerciahzacion eficiente de excedentes No hay su
ficiente capital, m reciben suficientes apoyos, para adquinr buenas plantas, para el abono y los fertihzantes, 
y no se dispone de fondos y capacidad para procesar la matena pnma, "vendiendo procesado es mejor, pero 
no tenemos posibihdades" se queja uno de los agncultores. Los conocirmentos tecmcos constituyen otro 
impedimento para lograr buenos cultIvos: 

Falta tecnica de suelos para saber porque el cafe carga poco ahora, y eso nos hace ver que si ha habido algo 

de contarrunacion, porque la planta crece marchita. 

( ) el banco (hablando del Banco de Fomento) da la plata pero nunca viene un tecnico que dependa del banco 
que diga, bueno, usted nene que trabajar asi, tiene que hacer asi No, Ie dan la plata, sabra cada uno como 
se defiende SI uno tiene buenos metodos para uno poder defenderse, esta bren, y SI no pues, alii se fnega 
Muchos han perdido las fincas, porque no han adrrurustrado bien. 

( ) ha habido proyectos pero no hay un tecmco que de verdad venga y diga, bueno, esta planta hay que ma

nejarla asi y asi y asi, asi hay que hacer Y SI luego viene, da una charla pero es charla 

Todas estas condiciones denotan una reducida capacidad de produccion de las umdades campesinas agrava
da, ademas, por el desempleo en un contexte de competencia de mercado sustancialmente desigual 

Asi pues el empobrecimiento de la tierra y la contaminacion durante las ultimas decadas influyeron en la pro
ductividad de las UPAs, las farmlias obtuvieron cultivos de rendirmento cada vez mas bajo que casi anulaban 
la posibilidad de remvertir y mejorar la fertihdad de los suelos 

I &)~ I [.a poblacion afroecuatoriana 

3.2.1. Historia y Poblaci6n 

Los pnmeros grupos de mmigrantes afrodescendientes llegaron atraidos por la oferta laboral de la perfo
racion del pnmer pozo petrolero en 1967 en la provincia de Sucumbios, y la construccion de la carretera a 
Lago Agrio en 1970. Desde entonces han sido ocupados como mana de obra no cahficada en las compaiiias 
petroleras y madereras (Minda y otros, 1996: 191). 

En Nueva LOJa los primeros barnos de afrodescendientes aparecen en 1972 cuando los inrmgrantes confor
man la Asociacion de Esmeraldenos Residentes en Lago Agrio y fundan el barrio Guayaquil. Mas tarde, en 
1979, crean el barrio Esmeraldas Libre y en 1987 el barrio Virgen del CIsne. En la actualidad se encuentran 
dispersos en otros sectores de la crudad (Ventana Regional de la Region de Oriente, 2002: 4). 

Segun el SIISE, en la Amazonia Norte se concentra un irnportante porcentaje de la poblacion afroecuatonana 
en relacion al resto de la region. En las provincias de Sucumbios, Orellana y Napo se encuentran afroecua
tonanos provenientes de Esmeraldas y Guayaquil, y afrocolombianos de Barbacoas y Narifio, Se trata de 

~ \~~ rnigraciones que datan de 1960, con el auge de la exploracion y explotacion petrolera en la zona 
'::"_/) 
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Di stribu ci6n geogrcifica de los afroecuatorianos .. 
en la Amazonia Norte 
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Fuente: SIIS E 4.0 

Para realizar una caracterizac ion mas detallada de la poblacion afroecuatoriana, el SrrSE ha elaborado una cla
sificacion sociocultural de la misma segun las raices historicas de los asentamientos y su dinamica espacial. 

CLJADRO n 

Propuesta de areas socioc ulturales de asentamiento afroecuatoriano 
y caracterizac ion demografica segun areas 

Area Provincias Poblaci6nAfro 
Incidencia Conlribuci6n afro 
Provincia al tolal nacional 

Esmeraldas 153.746 399 255 
Area 1Costa Norte Manabf 29.367 25 49 

Subtotal 183.113 424 30 4 
Carchi 8.291 54 14 

Area 2 Valle del Chota Imbabura 16.492 4 8 27 
Subtotal 24.783 102 4 1 

Area3 Pichincha Pichincha 78.621 33 130 
Subtotal 78.621 33 13 0 

Sucumbios 6.700 5 2 1 1 

Area 4Amazon ia Norte Orellana 3.046 35 05 
Napa 1.138 14 02 

Subtotal 10.884 10 2 18 
Guavas 216.922 6 6 35 9 
EI Oro 28.387 5 4 4 7 

Area 5Costa Centro-Sur Los Rios 27.093 4 2 45 
Loia 3.050 08 05 

Subtotal 275.452 16 9 456 
Azuav 7.162 12 12 
Bolivar 2.204 13 04 
Caliar 2.924 14 05 

Area 6Sierra Centro-Sur Cotooaxi 3.267 09 05 
Chimborazo 2.872 07 05 
Tunaurahua 5.271 12 09 

Subtotal 23.700 67 40 
Galaoaaos 783 4 2 0 1 
MaranaSantiaao 825 02 0 1 

Area 7 Resto del pars Paslaza 682 1 1 0 1 
Zamora Chinchioe 580 08 0 1 
Zonas no delimiladas 4.586 63 08 

Subtotal 7.456 62 04 
Total 604.009 100 0 

Fuente: INEC, VI Censo de Poblaci6n y V de Vivieuda 2001. Elaborac i6n: SISE - SISPAE 
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Como demuestra el cuadro, el porcentaje de la poblacion afro (1,8%) en la Amazonia Norte es pequefio en 
cornparacion a las otras areas del pais. Yen esta region, la provincia de Sucumbios es la que mayor poblacion 
afro concentra con cerca de 6.700 personas, que representan el 61,5% respecto de las otras dos provincias de 
la Amazonia Norte. De este numero, mas de la mitad se ubican en Lago Agno y otro porcentaje sigmficativo 
en el canton Shushufindi. Por otra parte, los afroecuatonanos en Sucumbios han preferido el area urbana para 
residir, aunque muchos de ellos provengan de los sectores rurales de sus provmcias de origen. Se estima, 
ademas, que la poblacion masculma es mayontaria 

Poblacion afroecuatoriana par area y sexo y su incidencia provinclal 37 

INCIDENCIAPOBLACION
INDICADORES AREA SEXO 

TOTAL PROVINCIA (%) 

100,0PROVINCIA 6.700 

Urbana 4.637 69,2 

Rural 2.063 30,8 

2974 44,4MUJeres 

3.726 55,6Hombres 

Fuente: SIISE-SISPAE V.4.5.
 
Elaboraci6n: Observatorio de la Cooperaci6n al Desarrollo en Ecuador
 

Poblacion afroecuatariana par cantones 
y su incidencia provincial 

CANTON 
POBLACION 

TOTAL 
INCIDENCIA 

PROVINCIA (%) 

LAGOAGRIO 3900 58,2 

I 
GONZALO PIZARRO 130 1,9 

PUTUMAYO 543 8,1 

SHUSHUFINDI 1824 27,2 

SUCLIMBlos 41 0,6 

CASCALES 135 2,0 

CUYABENO 127 1,9 

Fuente: INEC, Censo de poblaci6n y vivienda 2001. 
Elaboraci6n: SIISE-SISPAE 

37 Los datos sobre la mcidencra provincial son producto de nuestros calculos en funcion de utihzar porcentajes en lugar de valores absolutos No obstan
te, hay que considerar que el SIISE ha elaborado estas estadisucas con la mformacion que arrojo la encuesta de los hogares 2000 En ella habia una 
pregunta sobre identtficacion etruca reahzada a personas mayores de 15 anos, por tanto, los datos sobre la poblacion no deben ser considerados como 
defimuvos Segun el SllSE, estos datos srrven para dar una descnpcion de algunos de los aspectos de las condicrones de VIdade los afroecuatonanos 
mas no como datosen SI rmsmos 
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3.2.2. Caracterizaci6n de la calidad de vida de la poblaci6n afroecuatoriana 

I. Pobreza 

Segun los datos proyectados por el SIISE, la poblacion afroecuatonana de la provincia de Sucumbios es la 
mas pobre en el area de la Amazonia Norte. En la provincia de Napo y Orellana tambien existe un porcentaje 
significativo de pobres, 60,1% y 74% respectivamente. Sucumbios, ademas, es la tercera provincia a nivel 
nacional con la mayor cantidad de afroecuatorianos en situacion de pobreza despues de Los Rios (81,7%) y 
Manabi (80,1%). 

En cuanto a la situacion de extrema pobreza de afroecuatonanos, los datos sefialan que en la provincia de 
Sucumbios hay un porcentaje de 37,4%, mayor al de Orellana (34,6%) y Napo (28,2%). Sin duda, las con
diciones de la poblacion afroecuatonana en los cantones Putumayo y Lago Agrio son alarmantes Sus pro
medios superan en gran medida a los registrados por los demas cantones y son tambien de los mas elevados 

a mvel nacional 

Pobreza y Extrema Pobreza por NBI en la poblaci6n 
afroecuatoriana en la provincia de Sucumbfos por cantones 

CANTONES 
PORCENTAJE DE 

POBREZA 
PORCENTAJE DE 

EXTREMA POBREZA 

NACIONAL 70,3 37,7 

PROVINCIA 79,7 37,4 

Sucumbfos 56,1 34,2 

Gonzalo Pizarro 53,1 31,5 

Cascales 80,7 34,8 

LagoAgno 82,1 38,2 

Putumayo 95,4 51,9 

Cuyabeno 37,0 19,7 

Shushufindl 75,3 33,1 

Fuente SnSE v, 4.5.
 
Elaboracion: Observatorio de la Cooperaclen al Desarrollo en Ecuador
 

II. Acceso a empleo 

La encuesta de empleo del 2003 sefiala a los afroecuatonanos como el grupo con mayor tasa de desempleo a 
nivel nacional (Afroecuatorianos en cifras, Pag 59) En cuanto a la poblacion afroecuatonana de la Amazonia 
Norte en edad de trabajar, un 2,6% no puede mcorporarse al mercado laboral, mientras que esa cifra asciende 
a 3,1% en el caso particular de la provincia de Sucumbios (la tasa mas alta de la Amazonia Norte). Por su 
parte, las tasas de desempleo por sexo evidencian un porcentaje mayor para mujeres, con un 3,6% y un 3% 
para los hombres. 

Con respecto a la tasa de desempleo en los cantones, los datos del SIISE no son precisos en los casos de los . / / 

cantones Gonzalo PIzarro, Sucumbios y Cuyabeno. Sin embargo, sefialan que en el canton Lago Agno el 
porcentaje es de 3,6%, en Shushufindi de 3,3%, en Putumayo de 2,0% y en Cascales de 2,2%. 
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Resalta el hecho de que la tasa de desempleo en afroecuatorianos en los cantones de nuestro interes supera 
al promedio provincial y regional. Ademas, los indices de desempleo en las zonas urban as son mas eleva
dos que los registrados en las areas rurales . Es asi que Lago Agrio y Shushufindi registran 4,3% y 3,9% de 
desempleo urbano respectivamente. 

Tasa de desernpleo de Afroecuatarianos 
en la Amazonia Norte 
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Fuente: SUSE v. 4.5, 2001
 
Elaboracion: Observatorio de Cooperacion al Desarrollo en Ecuador
 

• Subocupacion afroecuatoriana 

La encuesta de empleo realizada en el 2003 indica que existen alrededor de 141.054 afrodescendientes subo
cupados del total de su poblacion econornicarnente act iva a nivel nacional. Adernas, en este grupo poblacio
nal se registra mayor subocupacion a nivel rural, 65%, que en las zonas urbanas, 58% (Afroecuatorianos en 
cifras, Pag, 61). Respecto a los afrodescendientes de la provincia de Sucumbios, no hay registros sobre sus 
actividades en las zonas rurales. Pero es sabido que en Lago Agrio decenas de familias afro logran su sustento 
a traves de la venta de comidas a bajo costo durante la noche . Esta actividad implica a todos los rniembros 
del hogar, desde los menores de edad hasta los adultos mayores . Alrededor de estos restaurantes ambulantes 
se combinan otras actividades productivas de igual importancia, tales como la caceria, la pesca, la siembra de 
hortalizas y la recoleccion de frutas, pues se trata de generar por cuenta propia la mayo ria de insumos de las 
comidas de tal fonna que el ahorro en la inversion sea mayor (Afroecuatorianos en cifras, Pag. 62) . 

Tasa de subocupaci6n par etnias .. 
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Fuente: SIISE vA.S. Afroecuatorianos en Cifras 
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Ala cornphcada srtuacion laboral que enfrentan los afroecuatonanos en Sucumbios, ellos rmsmos afladen un 
factor que ha sido determmante en el acceso al empleo. el racismo. Una de las entrevistadas en esta mvesti
gacion afirma: "es dificil tener un trabajo Sl eres negro, aunque tengas una carpeta bien presentada". (Genis, 
miembro de la orgamzacion de mujeres "Nueva Esperanza", entrevista septiembre 2007 en Lago Agrio) 

Igualmente, la poblacion joven afroecuatonana encuentra cada vez menos posibihdades de emplearse des
pues de termmar el bachillerato: 

( ..) 10 pnmero que hacen es traer gente de otras provmcias, las petroleras traen gente de otras provmcias, 
porque es mas barato, dicen que la gente de la sierra es mas tranquila, mas hbre, que la gente de la costa 
es mas agresrva, pero la gente que vrve aqui, por ejemplo mi hijo tiene 30 afios y no se Ie ha cerrado las 
puertas porque la madre es bien peleona, pero Sl ha habido muchachos que se han graduado, que estan aqui 
y no les dan un puesto de trabajo.. Me gusta que las personas se superen y los que estan alrededor yean la 
importancia de la educacion, porque la gente educada sale a otro pais a hmpiar mierda, rruerda de ammales, 
rmerda de otros, a mom congelado, cuando aqui tenemos tanta plaza de trabajo, se Ie da a los sapos que 
falsifican un titulo como en el Congreso. (Darly, rruernbro Asociacion de Mujeres Negras de Sucumbios, 
entrevista septiembre 2007 en Lago Agno) 

III. Acceso a Credito 

No existen estadisticas que sefialen la facihdad del acceso, la frecuencia 0 los montos requeridos por la po
blacion Pese a ella, en la ronda de entrevistas reahzadas y en el taller pudimos aproximarnos a la percepcion 
de la poblacion respecto al tema La poblacion afroecuatonana considera que hay facihdad en el acceso a 
los creditos cuando la gente esta orgamzada. Esto, por ejemplo, permite la formacion de cajas de ahorro en 
la orgarnzacion para proporcionar creditos a sus miembros A su vez, se evita la demora en la entrega del 
credito, asi como tambien el papeleo. En definitrva, los afroecuatorianos han encontrado en la orgarnzacion, 
entre otros, un mecamsmo de supervivencia y de solucion a los problemas de credito 

IV. Acceso a servicios basicos 

• Vivienda 

Si nos atenemos a los datos, podemos concluir que las condiciones de la vivienda de los afroecuatonanos 
no son las adecuadas para el desarrollo de los mdividuos Mas de la mitad de la poblacion no cuenta con los 
servicios de agua entubada, a1cantanllado y ehmmacion de excretas Y el servicio electnco y de recoleccion 
de basuras tampoco alcanza a cubnr la demanda. 

Condiciones de la vivienda de los afroecuatorianos en Sucumbfos 

lncicador Medida Sucumbios 
Lago 
Agrio 

Shushufindi 

Vlvlendas Numero total 1 750 1.050 496 

Agua entubada por red publica dentro 
delavivienda 

% 14,7 12,6 22,0 

Red de alcantarillado % 32,9 39,0 24,2 

Sistemas deehminaci6n deexcretas % 49,1 53,5 43,2 

Service electrico % 78,2 83,7 81,3 

Service de recolecci6n debasura % 60,7 64,8 63,5 

Fuente: SnSE v, 4.5. " ./ 

Elaboraci6n: Observatorlo de la Cooperaci6n al Desarrollo en Ecuador 
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De la rmsma fonna, la poblacion que recibe algunos de estos servicios demanda una mejora de los rmsmos, 
pues 0 los tienen mterrrutentemente 0 los reciben en mal estado Por ejemplo el agua, que a pesar de transpor
tarse por tuberia 0 red de alcantanllado, no llega apta para el consumo humano. Pese a esta situacion, en la 
actuahdad, comparando con 10 ocumdo antes del 2000, la poblacion afroecuatonana siente que ha mejorado 
el acceso a los servicios basicos, 

• Salud 

En el caso de la salud, tampoco existen datos especificos, pero Sl contamos con alguna mformacion reco
gida en las rondas de entrevistas y en el taller., Pudimos constatar, por ejemplo, que la poblacion, en caso 
de enfennedad, se dmge al subcentro medico Abdon Calderon. En dicho lugar se da atencion preferencial a 
embarazadas y mfios menores de 5 afios, Sin embargo, se quejan por los altos costos de la atencion y de los 
medicamentos, y por la falta de especiahstas en los hospitales Ante el elevado costa del servicio medico, 
nuevamente es la orgamzacion qUIen ayuda a resolver el aprieto, y cuando no es asi, la poblacion prefiere no 
acudir a los centros medicos y curar las enfennedades con medicamentos caseros. 

Un aspecto en el que hacen hmcapie es en la construccion de la matermdad, que se consiguio gracias a los 
esfuerzos y la presion de las orgamzaciones de la provincia, sobre todo las orgamzaciones de mujeres Con
sideran que es un espacio seguro y digno para ser atendidas y dar a luz. 

• Educaci6n 

La educacion en el pais se ha caractenzado por ser excluyente El tipo de sistema implantado ha favorecido 
en su mayoria a clases medias y medias altas de la sociedad urbana perjudicando a grupos mmontanos como 
los afroecuatorianos (Ponce, 2006 17). 

Analfabetismo y escolandad en afroecuatorianos por cantones 

CANTONES 
% deANALFABETISMO 

Poblaci6n de15alios y mas 
Alios deESCOLARIDAD 

Poblaoon de 24 alios y mas 

LagoAgno 8,0 5,9 

Gonzalo Pizarro 8,8 6,9 

Putumayo 15,3 4,2 

Shushufindt 9,7 5,4 

Sucumbios 17,2 8,3 

Cascales 16,1 5,0 

Cuyabeno 1,8 8,0 

PROVINCIA 
(total pobtacon afro) 

9,1 5,7 

PAIs (total poblaci6n afro) 10,3 6,3 

Fuente: SIISE v. 4.5.
 
Elaboracion: Observatorio de la Cooperacion al Desarrollo en Ecuador
 

El censo del 2001 indica una tasa de analfabetismo a nivel nacional del 9%. En la provincia de Sucumbios 
es de 8,5%, pero el que registra la poblacion afro es superior con 0,6 puntos Asimismo, la poblacion de la 
zona rural presenta un indice de analfabetismo de 12,I% frente a un porcentaje sigmficativamente menor en 
la zona urbana 7,7% 
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En el caso del analfabetismo segun sexo, la situaci6n de desventaja que registra la mujer negra es similar a 
la que registran las mujeres de otras etnias. De esta manera, mientras que el 10,5% de afroecuatorianas de la 
provincia es analfabeta, s610 10 es el 8% de hombres. En el numero de afios lectivos aprobados tambien es 
mayor en hombres que en mujeres, mientras que los primeros estudian 6 afios lectivos, las segundas unica
mente 5,3. 

De acuerdo a la situaci6n cantonal, llama especial mente la atenci6n la precariedad educacional de los canto
nes de Sucumbios, Cascales y Putumayo, pues tienen los indices mas altos de analfabetismo en la provincia 
y a nivel nacional. En 10referente a la escolaridad, nuevamente son los cantones de Putumayo y Cascales los 
que concentran a la poblaci6n afroecuatoriana con los menores promedios de afios de estudio. 

V. Conocimiento sobre nutricion, DDHH y Medio Ambiente 

En relaci6n a estos temas, la poblaci6n afroecuatoriana entrevistada y la que particip6 en el taller reconoci6 
que, gracias a diferentes capacitaciones, ahora tienen informaci6n sobre estos y otros ternas. Algunos de los 
organismos que han intervenido en la zona han facilitado talleres que han despertado su interes. Por ejemplo, 
aseguran que, aunque la alimentaci6n sea cara y no puedan alimentar a su familia como quisieran, gracias 
a las capacitaciones ahora, por 10menos, saben cuales alimentos son los fundamentales en la dieta diaria, y 
cuales son los alimentos que necesitan los nifios para un desarrollo 6ptimo. 

Igualmente, afirman que ahora conocen sobre DDHH. EI racismo fue uno de los temas sobre los que se 
discuti6 en estas capacitaciones. Despues de esos debates, la poblaci6n afroecuatoriana ya conoce sobre sus 
origenes y se siente orgullosa de su cultura y de ser negra. Al mismo tiempo que se reivindican cultural y 
racialmente, estas capacitaciones les han ayudado para poder transmitir a sus hijos la defensa y el valor de 
su raza. 

Lo mismo ha ocurrido con el tema medioambiental. Este preocupa mucho a la poblaci6n, pues ha visto afec
tada su salud y su entorno a causa de la contaminaci6n. No sorprende pues, que hayan surgido inquietudes 
acerca de c6mo pueden colaborar para remediar de algun modo los dafios, 

VI. Problematica 

Finalmente, la poblaci6n afro resume toda su problematica en un macroproblema que consiste en el debil 
desarrollo socioecon6mico y cultural del pueblo afroecuatoriano de Sucumbios, Segun su criterio, los princi
pales obstaculos que impiden mejorar su situaci6n son los siguientes (ver anexos I y 2 al final del capitulo): 

• Debil nivel organizativo; 

• Bajo nivel educativo y perdida paulatina de valores culturales; 

• Deficiente estado de salud; 

• Bajas y limitadas condiciones de ingreso, producci6n y empleo; 

• Servicios basicos deficientes y deficitarios. 

I ~J3 I La poblacien refugiada 

3.3.1. Contexto historico y norrnativo" 

A continuaci6n analizaremos la situaci6n de los colombianos refugiados en Ecuador. Si bien, anteriormente, 
ya nos aproximamos a las condiciones de vida de la provincia de Sucumbios, queremos relacionar estos datos 
con los rasgos e influencias especificos de este grupo en particular. 

38 Es importante resaltar que existen datos mas recientes para la zona en la Encuesta sabre las condtctones de Vidade los refugiados, soltcttantes de refugio 
y olros colombwnos en Ecuador. a cargo de Richard Birlsborrow y CEPAR, financiada por ACNUR. AI momento de elaborar esta seccion no se disponia 
de estos datos, pero una actuahzacion se llevara a cabo en el cuarto Boletin Electromco del Observatono, a publicarse en marzo de 2009 Buscar en 
www cooperacron org.ec. Ver tambren Linea de base en lemas del sector salud de provinctas de la frontera norte del Ecuador, Orgamzacron Mundral 
de la Salud, 2006. http.z/www.btbhotccaonu org.ec 
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Lo primero que deseamos recalcar es que la poblaci6n colombiana refugiada en esta zona se encuentra 
ante condiciones precarias pero que solucionan, basicamente, su problema de inseguridad y de evasi6n del 
conflicto armado. No obstante, al arribo a la provincia de Sucumbios descubren que "Ia violencia y la inse
guridad en Ecuador no es s610 por la vecindad con Colombia sino tambien un subproducto del modelo de 
desarrollo ecuatoriano" (Yupanqui, 200 1:13). 

Compartir la linea de frontera significa que los problemas son binacionales para la poblaci6n. Por una parte, 
el narcotrafico y el contrabando dellado colombiano, y de la otra, de lado ecuatoriano, la vecindad de Putu
mayo a Sucumbios, pues Putumayo 

(oo.) se ha convertido en una de las regiones mas violentas de Colombia superando incluso los indices de 
otras regiones conflictivas como Uraba. Un estudio del centro de informatica de saIud departamental ya se
fialaba que entre 1995 y 1998 se registraron en promedio anual425 homicidios par cada 100.000 habitantes 
(mas de cuatro veces el promedio nacional)" (Yupanqui, 2001). 

Dinarnica del desplazamiento - Frontera Norte 

CAUCA 

Jbarra 

Quitol ECUADOR 

Hacia Peru 

COLOMBIA 

CONVENClONES 
o Cap!lal de Departamento 
o Mumapjo 

-l>RlUS hacia Ecuador 
-l> Flujo de 1'8""""" aI mterlor del pais 

Fuente: Observatorio Andino39 

Antes de iniciar el estudio conviene aclarar 10 que significa refugiado en este contexto. Segun la normativa 
internacional establecida por la GNU, un refugiado es aquella persona que esta fuera de su pais y no puede 0 
no quiere regresar a 61 porque es perseguida 0 tiene miedo a ser perseguida debido a su raza, religi6n, nacio
nalidad, por ser miembro de un determinado grupo social 0 por su opini6n politica.t? 

Pero mas alla de ratificar esta normativa intemacional, Convenci6n de 1951, Ecuador suscribi6 la Declara
ci6n de Cartagena de 1984, mediante la cual se expidi6 el reglamento sobre los refugiados. 

Cabe sefialar que luego del Plan Colombia y la primera gran oleada de refugiados, alrededor del 2000, el 
Ecuador, sin respuesta ante la situaci6n, adopt6 la "prima facie", refugiados a falta de pruebas de 10 contra
rio, pero, finalmente, el MRREE decidi6 aplicar los criterios correspondientes a la Convenci6n de 1951 para 
deterrninar su condici6n. 

39 http·//www.abservatanaandinaarg co/docs/docs/hbroalca pdf#page~193, consultado el vrernes 4 de abnl de 2008. 
40 La Canvenci6n sabre el Estatuta de los Refugiados fue adaptada el 28 de julio de 1951 par la Canferencia de Plempotencianos sabre el estatuta de los 

refugiados y de los apatndas de las Naciones Urudas, orgamsrno que la convoc6 a traves de su Asarnblea General en la resolucron 429 (V), de 14 de 
diciernbre de 1950 y entr6 en vigor el 22 de abnl de 1954, de conforrmdad con el articulo 43. 
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3.3.2. Afluencia de refugiados colombianos en Sucumbios 

El problema de los refugiados colombianos en Ecuador comienza como tal despues de la entrada en es
cena del Plan Colombia. Hasta entonces la presencia de colombianos siempre se habia dado en virtud de 
las relaciones de vecindad, pero a part ir del ano 2000 la situaci6n se dispara desbordando al Gobiemo 
Nacional y Provincial. 

Solic itudes de refugio por perfodos 

2000/2006 
I ! ! 

• . S> -
J"1 36665 

1979 /1999 U709 
Serie 1 

o 10000 20000 30000 40000 

Fuente: ACNUR. Estadisticas 1979-1999 y 2000-2005
 
Elaborado por Benavides, Gina
 

Segun los datos de ACNUR y el MRREE, los refugiados colombianos registrados son: 

TOTAL DE REFUGIADOS 
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2000 475 390 0 390 60 36 450 25 

2001 3.017 1.406 0 1.406 394 999 87 1.800 243 

2002 6.766 1.578 0 1.578 1.199 1.586 7 0 4 2.777 2.646 

2003 11.463 3.270 56 43,0 3.326 4.392 3.616 237 4 24 154 7.899 2.594 

2004 7.853 2.395 101 36,3 2.496 4.207 1.898 35 1 50 443 26.637 1.912 

2005 7.091 2.453 33 47,8 2.486 2.669 1.027 80 1 33 511 5.202 2.774 

2006 3.778 1.071 0 1.071 

2000
40.443 12.563 0 190 42,4 12.753 12.921 9.126 352 136 107 1.112 2.774

20006 

Total refugiados en Ecuador: 12.753 

Fuente: ACNUR YMinisterio de RREE del Ecuador 
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De acuerdo al estudio dirigido por Freddy Rivera" (Rive ra, Ortega y Larreat egui, 2007: 22) , esta nueva 
pobJaci6n de refug iados colombianos en Ecuador se ha distribuido de manera dispar: 

.. Distribuci6n de la poblaci6n colombian a 

Pichincha, 
Esmeraldas 
Concentracion 

Concentracion media baja. media alta. 

Carchi:Alta concentracion 

)C=::\:: ~~~-==:::;,:: =-J Sucumbios, Imbabura 

Napo Orellana 
y otras provincias 
Concentracionmedia baja. 

Fuente: Dimension geognlfica, perfil socia l de los refugiados y solicitantes de refugio ,
 
y percepciones institu cionales en la zona de frontera. En: Rivera, F, Fla cso 2007.
 

La gran mayoria tiend e a quedarse en las grandes ciudades , y solamente una rninoria se visib iJiza en la linea 
de front era y en Sucurnbi os. 

CUADRO 30 

Localizaci6n de la poblaci6n colombiana 

PROVINCIA 
DE RESIDENCIA 

NACIONAL 

CARCHI 

ESMERALDAS 

IMBABURA 

GUAYAS 

MANASi 

PICHINCHA 

SUCUMsios 

ORELLANA 

RESTO DEL PAis 

POBLACI6N TOTAL 

12156608 100 

152939 1,3 

385223 3,2 

344044 2,8 

3309034 27,2 

1186025 9,8 

2388827 19,7 

128995 1,1 

86493 0,7 

4175038 34,3 

POSLACION 
COLOMBIANA 

51556 100 

6977 13,5 

3562 6,9 

6466 12,5 

2930 5,7 

1138 2,2 

21519 41,7 

4304 8,3 

709 1,4 

3951 7,7 

% 
DE PC PORPTE 

0,4 

4,6 

0,9 

1,9 

0,1 

0,1 

0,9 

3,3 

0,8 

0,1 

Fuente: VI Cen so de Poblaclon y V de Vivienda-Inec. IX-200I. 
Elaboracien: Claudio Gallardo. 

4 1 Los cuadros estan tornados de esta investigaci6o. 
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Como se aprecia en el cuadro, la pobJaci6n de colornbianos en Sucumbios era de 4.304 de acuerdo al ultimo 
censo, es decir, el I , I % de la poblaci6n total y el 8,8% de la poblaci6n colombiana en general (51.556) . Pero 
no hay que olvidar que este numero es s610 una pequefia parte, una "minoria reconocida", en la que no se 
encuentran todos aquellos que no quieren visibilizarse y poner al descubierto y en peligro a sus familias. 

CUADRO 31 

Porcentaje par ciudad: solic itudes rece ptadas 

LOCALIDAD TOTAL % 

Colombianos 97,27 

Quito 19.695 48,70 

Guayaquil 14 0,03 

Cuenca 2.631 6,51 

Ibarra 4.913 12,15 

Lita 161 0,40 

Tulc8n 635 1,57 

Otros sitios Carchi 45 0,11 

Esmeraldas 1.234 3,05 

San Lorenzo 407 1,01 

Sucumbios 7.987 19,75 

Orellana 11 7 0,29 

Santo Domingo 1.501 3,71 

Otras nacionalidades 1.1 03 2,73 

TOTAL 40.443 100 

Fuent e: Ministerio de RREE del Ecaudor 
Elaborado por : Yupanqui (2001) 

Sin duda, uno de los principales inconvenientes es saber cl numero real de refugiados colombianos que hay 
en la provincia. Si nos acercamos a las fuentes oficiales, disponemos de estos datos: 

Solic itudes de refugio 
I. 

Solic itud es de refugio en Ecuador , . 
Ecuador 2000 - 2005 2000 - 2005 

10tal 36747 
~46314000 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

/ 
7853 

/ 6766 c: 7091 
or- - _ rC-
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D Reasentados I Repatriados
 

D Caducados I Cancelados
 

Fuente: ACNUR Estadisticas 2000-2005 
87 



C:OOPERACIDN ALDESARROLLO EN LAFRONTERA NORTE 

La respuesta ante el incremento de refugiados fue el denominado Plan de Contingencia, que tiene como acto
res al MRREE, ACNUR e ISAMIS. Mas tarde se transformo en el Programa de Apoyo a Refugiados (PAR). 
En total, existen 35.000 solicitudes de refugiados colombianos, con una diferencia, aproximadamente, de mil 
personas entre los datos manejados por ACNUR y los de MMRRE. 

Estos datos deberian cruzarse con los anunciados por otros organismos que trabajan a nivel regional. En este 
sentido, resuita interesante la aportacion del SJR que recoge el trabajo realizado por ACNUR en asociacion 
con ISAMIS y el MMRRE en el Plan de Contingencia. 

[ 
Datos del Plan de Contingencia y del PAR 2001 

Personas Familias 

Personas registradas en PAR 2300 

258 

------
Solicitudes de estatuto 
de refugiados reconocidos 
por laCancilleria 
con camet 

--

994 

Refugiados reconocidos por 
laCancilleria que renovaron 
su camet 

352 88 

Refugiados reconocidos por 
laCancillerfa que renovaron su 
camet y nose encuentran en 
el LagoAgrio 

39 

Refugiados que norenovaron 
su camet 642 170 

Total de refugiados con camet 
en Lago Agrio 313 77 

Situacton a JUDIO del 2001 

Personas Familias 

Solicitantes de estatuto 
de refugiados 

259 94 

Refugiados que retomaron 
voluntariamente 

71 21 

Registros del I de Junio at 22 de Octubre 

Personas Familias 

Refugiados 105 27
reqistrados en PAR 

Fuente: Yupanqui (2001) 

Nurnero de familias refugiadas y ubicacion 

Lugar Nro. Fam. % 

Lago Agrio (urbano) 93 35,0 

La Punta (urbano) 48 18,0 

Puerto EI Carmen (urbano) 42 15,8 

Alma Lojana (urbano) 30 11,3 

Lugar Nro. Fam. % 

La Carchi (rural) 25 9,4 

Pacayacu (rural) 9 3,4 

No ubicados 9 3,4 

Otros lugares 6 2,2 

Albergue de Apafano 4 1,5 

TOTAL 266 100,0 

<,",. Fuente: Yupanqui, Tupac (2001). Refugiados colombianos en Lago Agrio, Ecuador. 
~ 
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3.3.3. Caracterizaci6n de la calidad de vida de los refugiados colombianos 

Para acerc amos a la realidad de los refugi ados es necesario analizar algunos indicadores y estudios al res
pecto. Lamentablemente, debemos notar una carencia de estudios sobre la siruacion de la poblacion de re
fugiados colombianos en Ecuador y, en particular, en Sucumbios. Par esta razon , tendremos muy en cuenta 
los estudios de Rivera y Yupanqui, realizados en diversos momentos y con la intencion de manifestar las 
condiciones de vida de los refugiados en esa zona del Ecuador. 

I. Pobreza 

Al confrontar la informacion del censo de 2001 , podemos concluir que la provincia de Sucumbios presenta 
los nurneros mas alannantes. Tiene el mayor indice de pobreza extrema respecto a familias cuyo jefe/a es 
colombiano, por encima, incluso, de la otra provincia con gran afluencia de refugiados colombianos, Esme
raldas . Tiene el menor indice de no-pobres , y solamente es superada por la provincia de Orellana en el indice 
de pobreza no extrema. 

Pobreza y extrema pobreza de los hogares con jete/a 
de nacionalidad colombiana 

D Pobreza 
Extrema 

D Pobreza 
NoExtrema 

D Nopobres 
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Fuente: VI Censo de Poblacien y V de Vivienda-Inec-. lX-2001 
EJaboraci6n: Claudio Gallardo 

II. Acceso a empleo 

"Las dificultades de los refugiados para conseguir trabajo no tienen que ver con cuestiones legales, ya que 
los papeles con los que cuentan les autorizan para poder cons eguirlo, sino la estigmatizaci6n social de ser 
refugiado colombiano" (Yupanqui, 2001 :39) . 

Por otro lado , tarnbien estan las restricciones legales, pues las personas que solicitan refugio no pueden 
trabajar mientras dura el proceso, y este puede durar meses , un afio, incluso mas antes de contar con una 
resolucion . 

Otra Iimitaci6n es la nueva disposicion anunciada por el Mini sterio de Trabajo de exigir un came ocupacional 
para todas las personas extranjeras, cuesta USD60 y habria que afiadirle el costo de alrededor de USD300 que 
cuesta la visa de trabajo (PCMD, 2004: N° 5) . 
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Estos factores, mas los prejuicios que existen frente a las y los colombianos, influyen para que la mayo r parte de 
la poblacion en situacion de refu gio comience a trabaja r sin docurnentacion en cualquier oficio, acepten condi
ciones laborales desfavorables y sean victimas de explotacion 0 ex torsion por ella (Camacho, 2005: 43). 

Segun una investigac ion realizada por FUNDAPE M, e140% de la poblacion colombiana desplazada no tiene 
empleo. En tre los que se encuentran laborando, el 47% esta en la agr icultura, el 27% en el comercio y un 7% 
en oficios dome stic os (Viquez, 2003:46-47). 

"Entre febrero y marzo del 2003 se expidieron los carnes de identificacion de los solicitantes de refugio y 
refugiados/as en los que se hicieron constar disposicion es que restringen el ejercicio de los derechos labo
rales( . ..) Esta prohibici6n fue eliminada del carne de identificaci6n a partir del 16 de noviembre del 2005. 
10 cual representa till paso importante para la protecci6n, pero no cierra el problema, pues si bien ahora no 
existe fa prohibici6n tarnpoco es explicita la autorizaci6n para el trabajo" (Benavides, 2006:10). 

III. Acceso a servicios basicos 

• Vivienda 

Segun el censo, el acceso a la vivi enda que se regis tra en los hogares con cabeza de fam ilia colombiano es 
inferior en cas i un 30%, la mas baja del pais se encuentra en la provinci a de Sucumbios (Orellana, siendo 
la segunda provincia con menor acceso a vivienda de colombianos, registra el dobl e de acc eso respecto a 
Sucumbios) . Si a es te factor afiadi mos que no exis ten estudi os especificos sobre este tem a, y que la tend encia 
es a men ores posibilidade s de credito menores posibilidades de construccion de vivienda, se estaria an te una 
situacion aun mas precaria que la ya registrada. 

Viviendas de colombianos y del total del Ecuador con dotacion 
··~mde agua de red publica, segun provin cias 
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Fuente: VI Censo de Poblacion y V de Vivienda-Inec-, IX-200! 
Elab oraclon: Claudio Gallardo; Flacso 2003. 

• Salud 

~ 
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La situacion de la salud entre los refugiados colombianos de la provincia de Sucumbios fue analizada por el 
ISAMIS, arroja ndo los siguientes res ultados en cuanto a proliferacion de enfe rmedades. 
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Enfermedades reportadas en el 2001 

Enfermedades Nro. Pers. % 

Infecciones respiratorias agudas 290 26,7 

Parasitosis 290 26,7 

Enfermedades dela piel 202 18,5 

Enfermedades diarreicas agudas 123 11,3 

Dolores en general 96 8,8 

Infecciones delas vias urinarias 87 8,0 

TOTAL 1088 100,0 

Fuente: ISAMIS
 
Elaboracion: Tupac Yupanqui
 

• Educaci6n 

Un aspecto preocupante es que, de acuerdo can la investigaci6n de FUNDAPEM (Vfquez, 2003), cerca de la 
mitad de los nifios, nifias y adolescentes de las familias de la poblaci6n colombiana desplazada no estan asis
tiendo a ningun centro de educaci6n en Ecuador. "Esto obedece a la escasez de recursos econ6micos de las 
familias, a la inestabilidad familiar en cuanto a su permanencia en ellugar, perc tambien a ciertas restriccio
nes como la falta de documentos que certifiquen los estudios previos" (Camacho, 2005: 63). En Sucumbfos, 
segun ciertos informantes, el principal problema que enfrentarian es un cierto rechazo a las nifias y nifios 
colombianos en los centros de educaci6n, llegando inclusive a negarles la entrada (idemj.v 

Nivel de estudio 

Nivel deestudio Nro. Pers. % 

Ninguno 471 47,38 

Primaria 430 43,26 

Secundaria 62 6,24 

Preescolar 30 3,02 

Tecnico 1 0,10 

TOTAL 994 100,0 

Elaboraclon: Tupac Yupanqui 

IV. Derechos Humanos y Seguridad 

La poblaci6n colombiana refugiada se encuentra en una situaci6n desfavorable, ya que se percibe que "en 
la base de los DDHH en Sucumbfos esta la criminalizaci6n de los colombianos en general, no s610 aquf en 
Ecuador, sino en muchos otros pafses. En el imaginario comun, aunque se reconozcan excepciones, se asocia 
al apelativo "colombiano" las ideas de delincuente, narcotraficante, guerrillero, sicario, abusador, gente mala 
en general" (Yupanqui, 2001:33). 

j

" 
42 Ver anexo 4 al final de este capitulo 
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Esto repercute en su aislamiento, segregaci6n, pocas oportunidades de adaptaci6n, asi como la criminaliza
ci6n de quienes son victimas. 

"Cada vez mas se ha ido perdiendo esa apertura y solidaridad, de manera que prevalecen los testimonios 
que dan cuenta de las dificultades y problemas que enfrenta las y los colombianos en situacion de refugio: 
la violaci6n de sus derechos humanos por parte de los cuerpos policiales y de algunas autoridades de go
biemo, la discriminaci6n y xenofobia presente en ciertas autoridades, funcionarios publicos, en los medios 
de comunicacion y en la poblaci6n en general. Todos estos factores afectan su posibilidad de integraci6n 
y estabilidad, su inserci6n laboral, y no pocas veces, se traducen en atentados a sus derechos" (Camacho, 
2005: 53). 

Los estudios sobre genero que existen en tome al terna de los refugiados muestran que hay una mayor 
cantidad de hombres en estado de refugio, y quiza esto se explique por las caracteristicas de la violencia en 
Colombia. En las provincias fronterizas (Carchi, Sucumbios y Esmeraldas) se han empezado a identificar 
casos de trata de personas 0 utilizaci6n de las mujeres en situaci6n de refugio para ejercer la prostituci6n 
(Benavides, 2006: 14). 

Genera 

Genera Nro. Pers. % 

Hombres 581 58,45 

Mujeres 413 41,55 

TOTAL 994 100,0 

Elaboraclon: Tupac Yupanqui 

Por otro lado, la percepci6n del estado de seguridad en Lago Agrio es ambigua, ya que para la poblaci6n refu
giada que proviene de Colombia existe una sensaci6n de mayor seguridad, debido a la ausencia del conflicto 
annado, asi como a una mayor presencia del Estado a traves del ejercito. 

"En Ecuador a pesar de las dificultades (bajos sueldos, violencia e inseguridad, criminalizaci6n de los 
colombianos) se sienten bien, al menos sin la violencia e inseguridad que vivian en Colombia. Algunos 
van a trabajar por unos dias en la recoleccion de hoja de coca y vuelven cuando la situaci6n de violencia 
empeora, perc a sus famihares los dejan" (Yupanqui, 200I: 43). 

Sin embargo, no se puede olvidar que los indices de violencia e inseguridad han aumentado en los ultimos 
afios en la provincia, convirtiendose incluso en uno de las mas altos del pais en esta area, con una tasa de 
homicidios superior a la media y con mayores actos delictivos, 10 que la hacen muy vulnerable a fen6menos 
como la extorsi6n y el secuestro. 

Ahora bien, cabe reca1car que estos fen6menos delictivos resultan mucho menores que en la zona del Putu
mayo, que no se registran zonas de cultivos de coca, que la aparici6n de laboratorios para su procesamiento 
es un hecho aislado y que los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y las guerrillas y grupos paramili
tares no son de gran incidencia hasta el momenta (ver anexos 5 y 6 al final del capitulo). 

V. Perfil del Refugiado Colombiano 

Para tenninar, y luego de analizar todos 10 datos, podriamos hacer la siguiente caracterizaci6n de la pobla
ci6n colombiana refugiada en Sucumbios. Poblaci6n mayonnente masculina, joven, proveniente de zonas 
agricolas, con baja fonnaci6n escolar (Yupanqui, 2001: 54), llegados especialmente a raiz de la implantaci6n 
del Plan Colombia (a partir del afio 2003 aumenta considerablemente su numero), y que subsisten en condi
ciones de vida vulnerables, por su limitado acceso a vivienda, por su ubicaci6n en zonas marginales, y por la 
baja atenci6n en salud y servicios basicos que reciben. 
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ANEXO 1: Figura 1 

ORDENAMIENTO DE PROBLEMAS POR PRINCIPALES OBSTAcULOS IDENTIFICADOS 
PUEBLOOBSTAcULO 1 OBSTAcULO 2 OBSTAcULO 3 

DEBILNIVELORGANIZATIVO BAJO NIVEL EDUCATIVO DEFICIENTE ESTADO DE SALUD AFROECUATORIANO 
DELPUEBLO AFROECUATORIANO Y PERDIDA PAULATINA DEVALORES DELPUEBLO AFROECUATORIANO 

DE SUCUMBios CULTURALES EN EL PUEBLO AFRO DE SUCUMslos 

~ 

• 

SERVICIOS BAslCOSBAJAS Y L1MITADAS 
DEFICIENTES Y DEFICITARIOS ENCONDICIONES DE INERESO 

LAS COMUNIDADES AFRO
 

OBSTAcULO 4 OBSTAcULO 5
 

PRODUCCI6N Y EMPLEO 

Fuente: Plan Participativo de Desarrollo Estrateglco de la provincia de Sucumbios 2005 - 20 15. p. 224 

IPROBLEMA I --. 
• Escasoaccesoal beneficio del programa dematemidad. 
• Corrupci6ncentralizada y mala aplicaci6n delprograma dematemidad gratuita. 
• Alto nivel de enfenmedades infecto-conlagiosas y parasitosisenlosninos. 

Maios habitos deSalud y salubridad. 
• Descuido familiary bajo nivel deconciencia preventivadesalud . 
• Deficientes servicios basicos enlosasentamientosAfros. 
• Camparias defumigaci6n casi noIlegana los asentamienlos Afros. 
• Elevadocostodela medicina. 
• Alto indicede enfenmedades tropicales. 

Deficientes serviciosdeSalud enlosasentamientos Afros. 
Escasez deinfraestructura deSaIud. 
Discriminaci6n enel trato a lospacientes Afros. 
Desvalorizaci6n0 mal uso dela medicina tradi cionaly natural. 

• Diffcilaccesoa programasde vivienda. 
• Limitada culluradeahorroen elpueblo Afro. 
• Deficitdevivienda digna. 
• Debil capacidadde auloqestion, 
• Limitado apoyo de lasauloridades. 
• Escasez devias deaccesoy caminos 

vecinales. 
• Escasez ydeficiencia deservicios basicos 

de infraestructura social en losbarrios 
y cemumdades atroecuatonanas. 

~ . 

IPROBLEMA I _.• 
• Discriminaci6ncon Irael Pueblo 

Afroecuatoriano deSucumblos. 
• Desconfianza e imagen figurada negativa 

hacia elpueblo Afroecuatoriano 
• Currlculo educative no centempla valores 

e hisloriadepueblos. 
• Perdidacontin uadelosvalores artlsficos, 

costumbres y Iradiciones. 
• Subvaloraci6n e influencias declases y culturas 

dominantes 
• Bajo nivel deautoestima. 
• Escasa transmisi6n de valores culturales. 
• Alto indicedeanalfabetismo enla poblacion 

Afroecuatoriana. 

. 
• Bajo nivel conocimiento sobre losprocedimienlos 

organizativos. 
• La mavoria deorganizacionesfiliales nodisponen 

delocal propio. 
• Organizacionesconbajos recursos ecen6mices. 

Debil nivel dedemocraciaintema. 
Facilismo y tendencia al patemalismo. 
Sectarismoe lrnposicion. 
Manipulaci6n politica. 

• Desconfianza en los Ilderes afros. 
• Poca valoraci6nde 10 propio. 

• Limitada fonmaci6n y profesionalizaci6n. 
• Bajosingresos econ 6micesy diffcil acceso a fuentes 

detrabajo. 
Dificil acceso al credito. 

• Bajo interes deapovo delasautoridades. 
• Limitadas condiciones decornercializacionen 

la producci6nagricola e industrial. 
• Inexistencia decentrosdeacepio. 

Limitados recursos para incrementar la produccicn 
agricola y pecuaria en las organizaciones que 
poseentierras. 
Baja nivel decapacilaci6n y asesoramiento tecnico 
en producci6nagricola y pecuaria. 

• Bajacalidad de los produclos. 
• Limitada y escasaproduccion. 
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ANEXO 2: Figura 2
 

PRIORlZACI6N DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
ORDEN DE PRIORIDAD PUEBLO AFROECUATORIANO 
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ANEXO 3: Cuadra 1 

Solicitantes y refugiados colombianos en Ecuador (2000 - 2004*) 
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--+- Solicitantes ......... Refugiados reconocidos 'Cifras hasta 30 septiembre
 

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador 
Elaboraci6n: CSMM 

ANEXO 4: Cuadra 2 

Poblacion de 5 afios y mas por nivel de instruccion y afios 

NIVEL DE INSTRUCCION YANOS APROBADOS 

PRIMERIO SECUNDARIO 
POST. 

BACHIL 
SUPERIOR 

TOTAL 
NINGUN 
oOCENT. 

0-3 4-6 0-3 4-6 0-3 0-3 
4 

YMAS 
POST

GRADO 
NO 

DECLARA 

100 8,7 20 21 8 12,8 0,9 6,9 11 0,9 9,8 

100 16,4 33,5 35,5 3,7 4,2 0,2 0,8 1 0 4,6 

100 20,4 25 20,2 9,6 8 0,5 1,4 3,2 0,1 11,5 

100 2,5 10,1 11 ,3 10,5 17 1,5 14,5 19,8 1 11,7 

100 9,7 25,2 25 8,2 11,2 1 3,9 5,3 0,1 10,3 

100 3,9 13,7 16,3 9,8 13,9 1 16,5 12,6 0,3 11 ,9 

100 5,6 15,2 18,4 8,2 15,8 1 8,3 15,2 1,7 10,7 

100 14,3 34,1 24,6 7,6 5,9 0,4 2,5 1,8 0,2 8,6 

100 14,4 27,6 25,2 6,4 8,9 0,3 1,5 6,1 0,4 9,2 

100 5,7 15,8 19,5 9,3 17.5 1,3 7,6 12,5 0,9 10 

Fuente: VI Censo de Poblaci6n y V de Vivienda-Inec-. IX-200t 
Elaboraci6n: Claudio Gallardo; Flacso 2003. 
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ANEXO 5: Cuadra 3
 

Tasas co mpa radas de delitos contra las personas
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ANEXO 6: Cuadra 4
 

Tasas de homi cidios comparada en la frantera nort e
 

80 

..ci 
'" .s: 

'E 
c::: 

'"u 
)( 

'" '" Ul 

'" I

60 

40 
-

20 IrlTh ri l 
° 1990 1995 

[ 

~-

r 
1999 

f 

- -

0,.. 
2004 

II""" 

f 
- r---

no C~ 
2005 2006 

o Carchi 

D Sucumbios 

o Esmeraldas 

o Ecuador 

9,6 

23,3 

23,8 

10,3 

12,8 

17,9 

30,4 

13,4 

18,8 

30 

33,6 

14,8 

4,3 

57,9 

52,3 

12,30 

7,53 

48,82 

42,2 

11,03 

9,47 

38 
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Fuente: Los datos de los anos 1990, 1995 Y 1999 son del Infonn e sabre violencia y Seguridad Ciudadana (2003)
 
de FLACSO sede Ecuador. Los datos del 2004, 2005 y 2006 son del Grupo ARMOR (2006)
 
"So lo se rcgistran los homicidios hasta Septiembre del 2006,
 

Anexo s 5 Y6, Fu ente: " O bservator io de violenci a norte", 14 y 15 de noviembre de 2007, FLA CSO-Quito 
Elaboracion: Daniel Ponton 
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141111 Realidad fronteriza y conflicto colombiano 

El conflicto de Colombia ha adquirido nuevas dimensiones geopoliticas, militares y economic as en el nuevo 
"marco de la guerra global contra el terrorismo, que se inicio el 11 de septiembre de 2001" (Gonzalez, 2007: 
58). Frente a perspectivas de paz y dialogo para solucionar el conflicto, y despues del fracaso del ultimo 
intento de dialogo entre el presidente Andres Pastrana y las FARC, este nuevo panorama ha condicionado 
la implementacion de politicas de fuerza y control. A partir del afio 2000, con la puesta en marcha del Plan 
Colombia, la implicacion y la ayuda estadounidense aumento con el objetivo de: 

(...) entrenar, financiar y suministrar armamento y asesores a los batallones antinarc6ticos del ejercito que 
operan en el sur de Colombia, un area donde se estima que esta el 60% de los cultivosdel pais. Su principal 
instrumento sobre el terreno es una masiva fumigaci6n aerea con sustancias quimicas para acabar con la 
producci6n de la region.t! 

Hay que sefialar que este tipo de fumigaciones se ha realizado en Colombia desde hace dos decadas. No 
obstante, con el Plan Colombia el numero de hectareas fumigadas ha aumentado y el compuesto quimico'" 
ha variado, convirtiendo a este pais en uno de los que mas herbicidas utiliza y en el que mas hectareas de 
cultivos ilegales destruye. Lo paradojico es que no ha disminuido el numero de hectareas totales cultivadas, 
sino que las ha trasladado, cambiando los focos y escenarios del conflicto. 

Ademas, la politica colombiana ha encontrado una vertiente singular en la lucha antiterrorista promovida 
desde Washington por el Gobiemo de George Bush, afianzando el interes geopolitico por diversos factores, 
tales como su cercania ideologica con el gobiemo de Uribe, la ubicacion lirnitrofe con Venezuela, Ecuador y 
Brasil, los recursos naturales, y, por supuesto, el problema del narcotrafico y la presencia de grupos armados 
al margen de la ley. 

La cooperacion intemacional se ha enmarcado en este amplio contexto, y ya desde la epoca del disefio e im
plementacion del Plan Colombia, en la administracion de Bill Clinton, se debatia si la ayuda intemacional, 
en especialla estadounidense, debia enfocarse hacia un plan antinarcoticos 0 si debia tener un plan contrain
surgente (inc1uso se acufio el concepto de "guerra ambigua" parajustificar ese enfoque)." 

En ese sentido, sectores politicos cercanos al Partido Republicano, como la Heritage Foundation, insistieron 
en la necesidad de que la ayuda estadounidense no se guiara segun la satisfacci6n de las necesidades de las 
Fuerzas Armadas Colombianas, sino que la ayuda debia enfocarse a la seguridad y debia ejecutarse durante 
un periodo mas largo, ampliando la logistica y estructura del ejercito "para luchar contra el terrorismo, y 
desviarlas de "programas improductivos" (la financiacion de cultivos altemativos a los ilicitos) hacia las 
prioridades de la seguridad publica y el imperio de la ley". 46 

Mientras tanto, en Ecuador, desde hace casi una decada, el Estado ha implementado diversos programas de 
intervencion en la linea de la frontera norte. Sin embargo, estos han tropezado con el recrudecimiento del con
flicto colombiano y con las nuevas medidas politicas adoptadas por el Estado colombiano y que, en definitiva, 
han agravado la situacion. Es este ambito el que pretendemos describir en el presente capitulo. 

43 TNI, "Fumigaciones y confhcto en Colombia. Al calor del debate, de drogas y confhcto" (Septiembre de 200 I). Documentos de Debate, N' 2. Op. CIt. 
en Gonzalez, 2007 59 

44	 La nueva mezcla se basa en una concentraci6n de Roundup (roundup ultra), mezcla comercial basada en el herbicida ghfosato A esto se afiaden adinvos 
como el Cosmo-Flux 4 I 1 F, que rnejora la adherencia del producto a las plantas. El prornedio es de 23,66 htros por hectarea, que connenen mas de IO 
htros de Roundup Ultra (Cfr. Gonzalez, 2007. 60) 

45 Pizarro Eduardo; Bejarano, Ana M (enero-marzo 2003). "i,Guerra CIVIl, contra la sociedad, guerra ambigua 0 antiterrorista? En America Lanna. Demo
cracia, neohberahsrno, popuhsrno". La Vanguardra, DOSSIer N° 4 Op. CIt en Gonzalez, 2007: 68 

46 Johnson, Stephen (23 de mayo 2003). "Reestructure AId to Colombia". The Heritage Foundation Executive Memorandum, N° 881 Op. CIt. en Gonza
lez, 2006 63. 
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Breve caracterizacion de la region fronteriza:
 
narcotrafico, inmigracion coJombiana y refugio
 

EI sector fronterizo norte del pais, ademas de caracterizarse por una inigualable riqueza natural, ubicaci6n 
geografica, capacidad productiva y diversidad cultural, presenta la contluencia simultanea de algunos fac
tores que 10 hacen muy vulnerable. Entre ellos podemos destacar los altos niveles de pobreza, la debilidad 
e incluso la ausencia institucional de los organismos gubernamentales, el deterioro de las condiciones de 
competitividad y empleo productivo - causado, entre otras razones, por la dolarizaci6n -, la imparable des
trucci6n de los recursos naturales de la regi6n, la violencia generada por el contlicto interno colombiano, as! 
como tambien formar parte' de "la zona en donde se produce y procesa cerca del 80% de la cocaina que se 
vende en el mundo"(ONU, 2004: 9). 

Uno de los problemas que se esta agudizando en los ultimos afios es el narcotrafico, puesto que en la frontera 
a la vez que se amplian los caminos, las redes, los mereados y los territorios, se fornenta, la producci6n y la 
comercializaci6n de los narc6ticos indirectamente. 

EEUU ha sido uno de los principales actores en la 'Iucha antinarc6ticos', sobre todo desde los afios ochenta, 
decada en la que este pais se consolid6 como la unica potencia mundial. Dicho problema, sin embargo, no ha 
sido tratado como una cuesti6n de salud publica sino militar. Asi 10 seiiala una evaluaci6n de la ONU sobre 
la producci6n de coca: 

La frontera norte del Ecuador evidencia la mayor dinamica de trafico de cocaina de todo el pais. En un 
informe de UDENOR, se estimo que en el periodo 1998-200 I los traficantes exportaron a traves del Ecua
dor cerca de 300 toneladas de cocaina, Sin embargo, se considera que no existen datos que reflejen, con 
una minima precision, la realidad de las operaciones ilicitas en la zona. Los decorrnsos de los ultirnos afios 
demuestran una mejor aplicacion de la ley, y al mismo tiempo estan comenzando a revelar la verdadera 
magnitud del problema (ONU, 2004: 28). 

Asi pues, la region andina se ha convertido en el nuevo escenario de la guerra contra el narcotrafico, y se ha 
visto presionada para cumplir con dicho proposito, que se ha concretado en determinadas politicas como el 
Plan Colombia y la lniciativa Regional Andina (IRA). Del mismo modo, ha debido enfrentar todas las con
secuencias que el narcotrafico ha desencadenado. Sobre este punto, Heman Moreano afirma: 

Entre las consecuencias para el Ecuador del conflicto intemo colombiano y del Plan Colombia en la fron
tera, estan los miles de refugiados, el desplazamiento de familias enteras, el empobrecimiento de la pobla
cion, la situacion de marginalidad y la misma inseguridad. Se considera que la amenaza de mayor riesgo 
esta en el sector fronterizo en vista de que "la fiebre del narcotrafico y sus nefastas consecuencias ya se 
apoderaron de la temperatura social de los habitantes del sector", Segun fuentes oficiales como la Organi
zaciones Naciones Unidas (ONU) y la Presidencia de la Republica de Colombia, se calcula que en 21 de 
los 67 municipios fronterizos (de los departamentos de Narifio, Cauca, Caqueta y Putumayo) hay un total 
de 23.599 hectareas de coca cultivadas del total nacional (Moreano, 2006: 162). 

Ademas de la problematica del narcotrafico, la region fronteriza experimenta desde los ultimos aiios un 
desplazamiento masivo de colombianos hacia el interior del Ecuador, as! como el desplazamiento de los 
ecuatorianos residentes en esta zona hacia otras areas del propio pais. El informe de la ONU anteriormente 
mencionado sefiala que: 

La frontera norte tiene en la actualidad flujos migratorios muy diferentes a los que se dieron hace mas de 
30 afios. En ese entonces los ciudadanos colombianos se movilizaban a los paises vecinos por motivaciones 
generalmente economicas, Durante los ultimos 4 afios [haciendo referencia al periodo que va del 2000 al 
2004], los colombianos se han acercado en mayor numero al Ecuador producto de un desplazamiento in
voluntario, generado par el conflicto interno que atraviesa su pais. La mayoria de ellos buscan proteger su 
vida y la de su familia. Segun su percepcion, el cruzar la frontera les ofrece condiciones menos peligrosas 
que las que enfrentaban en su pais. No debe perderse de vista que la crisis humanitaria de Colombia no 
tiene parangon en el hemisferio occidental (ONU, 2004: 27). 

En un contexto caracterizado por la violencia, la inseguridad, las politicas represivas del Estado, las fumiga
ciones aereas con material nocivo, entre otros, el problema de la migracion forzada de colombianos hacia los 
paises vecinos ha ido en aumento. Segun un estudio elaborado por Consuelo Ahumada: 
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( ... ) para el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador el incremento del desplazamiento de col om
bianos es preocupante. Mientras que durante la dec ada de los noventa hubo un promedio de 60 solicitudes 
de refugio por afio, e1 problema se agudiz6 en el 2000, cuando de golpe se recibieron 413 solicitudes de 
refugio. 323 de las cuales correspondian a colombianos (78,2%). En el 2002 hubo 6.270 solicitudes, de las 
cuales 6.244 (99,6%) correspondieron a colombianos (Ahumada, Moreno y Sanchez, 2004: 54). 

[Asimismo], se estima que s610 diez de cada cien colombianos que cruzan la frontera en busca de refugio 
y protecci6n presentan solicitud oficial a los gobiernos de los paises vecinos, y s610 a cinco de esos diez se 
les otorga el estatus de refugiado, en tanto que los demas siguen indocumentados (Idern.: 53). 

En to do caso, 10 que parece seguro es que los datos sobre los desplazados son inciertos, porque adernas de no 
identificarse como tales, no estan dispuestos a poner en riesgo su vida y la de su familia al solicitar refugio. 

La estrategia del Plan Colombia y la Iniciativa Regional Andina (IRA) 

Desde que se implantara en e12000, uno de los factores que ha generado mas conflicto y controversia ha sido 
el Plan Colombia. Segun Fredy Rivera: 

EI Plan Colombia que fue disefiado inicialmente en el gobierno del presidente Pastrana bajo el nombre de 
"Plan de desarrollo: Cambio para construir la paz 1998-2002", posee actual mente un conjunto de acciones 
y estrategias militares que lejos de contrarrestar el narcotrafico y el terrorismo han promovido la despro
tecci6n de los derechos humanos de las personas inmigrantes y han desencadenado tensiones bilaterales 
con los paises vecinos de Colombia. En este contexto, las autoridades gubernamentales ecuatorianas han 
tenido que manejar y enfrentar un panorama bilateral complejo que esta sujeto a las dinamicas y tiempos 
como se procesa el conflicto interno en Colombia y que afecta al pais en general y a las zonas fronterizas 
en particular (Rivera y otros, 2007: 12). 

Entre las estrategias del Plan, uno de los aspectos mas criticados ha sido la fumigaci6n aerea de los culti
vos ilicitos por las nefastas consecuencias que ha provocado en la salud, en las condiciones de vida y en el 
medio ambiente, dando lugar a un verdadero desequilibrio en la regi6n. Y a pesar de que "el area cultivada 

disminuy6 entre 2000 y 2003 un 47%, esto significo solo un 5% de reduccion frente al area sembrada 
en 1999".47 La magnitud de este hecho se muestra, sobre todo, en el desplazamiento forzado de familias 
colombianas hacia el Ecuador y en la precarizacion de las condiciones de vida en la zona. Tupac Yupanqui 
sefiala en un informe: 

La situaci6n ha empeorado estos ultimos meses, a partir de los preambulos del Plan Colombia, con el en
frentamiento entre la guerrilla y los paramilitares en el Bajo Putumayo, 10 que ha ocasionado que muchas 
familias se yean afectadas en su economia, ya que la producci6n de la coca es una de sus principales fuentes 
de trabajo. Paralelamente, las relaciones comerciales en Sucumbios han bajado en un 40% y se ha incre
mentado la delincuencia, los homicidios, la inseguridad en general, la corrupci6n de algunas autoridades 
publicas y la impunidad de mas del 90% de los hechos criminales (Yupanqui, 200 I: II). 

Por otra parte, no hay que pasar por alto el gran desembolso que supone el Plan Colombia: "tiene un costa 
de USD7.558 millones, 48,5% financiado con recursos del Estado colombiano, 46,6% por la comunidad 
intemacional y 4,9% por la via del credito" (Sarmiento, 200 I: 29). 

En el grupo de inversores y de aliados en la lucha contra la industria del narcotrafico, como ya mencionamos 
anteriormente, destaca EE.UU. Su colaboracion durante la presidencia de Pastrana ya fue muy discutida: 

( ... ) dicha administracion ha entregado el manejo de la economia al FMI y a los acreedores financieros, al 
igual que cedio el control politico interno de Colombia al gobierno norteamericano. [Ademas] el gobierno 
de EEUU aprob6 un paquete de asistencia a Colombia de USD 1.300 millones, de los cuales 80% es ayuda 
militar y policial (equipos, tecnologia, entrenamiento y apoyo logistico y de inteligencia). Estos recursos 
son adicionales a los 330 millones de ayuda militar que recibe el pais anualmente (idem). 

j
'-' 

47 hnp://www.medlOsparalapaz.orglmdex phpvidcategona« 1384 
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De su lado, Europa: 

(... ) aplaz6la Mesa de Donantes convocada para octubre de 1999, y habla de apoyos genericos al proceso 
de paz pero se muestra cautelosa frente al Plan Colombia como la aplicaci6n mas adecuada al principio de 
corresponsabilidad en el tema de las drogas. Ante la disyuntiva de no incomodar a la administraci6n Bush 
con una oposici6n abierta y no involucrarse al mismo tiempo en una estrategia agresiva en un area que esta 
fuera de su influencia geopolitica, la UE proporcionara algunos recursos para proyectos sociales, humanita
rios y ambientales pero sin llegar a los USD1.200 millones planteados por Colombia (Guzman, 2005:20). 

Posteriormente, en el afio 2002, la estrategia antinarcoticos y antiterrorista del Plan Colombia se amplio con 
la denominada Iniciativa Regional Andina (IRA). Por medio de la IRA pretendia involucrarse activamente 
a los paises vecinos de Colombia, es decir, a Ecuador, Peru, Bolivia, Venezuela, Brasil y Panama. Segun 
Consuelo Ahumada, en el afio en que se lanzo este programa se asignaron USD800 millones a los paises 
anteriormente mencionados. 

De acuerdo a los documentos enviados por George Bush al Congreso estadounidense para la aprobaci6n de 
la propuesta, la regi6n andina era importante por las siguientes razones: 

1. En ella se encuentran los tres principales productores de droga, que responden al 100% de la cocai
na y al 60% de la heroina que entran al mercado de Estados Unidos. I 

2. En la region hay dos importantes productores de petr61eo, Venezuela y Ecuador, que le proporcio
nan a los Estados Unidos una cantidad significativa de crudo y son miembros de la OPEP. 

3. Colombia es el principal socio comercial de todas las naciones andinas. 

4. Alli se encuentran algunos de los paises de mayor poblacion de Latinoamerica, incluidos Brasil y 
Colombia.( Ahumada, 2004: 49) 

En tal medida, George Bush tambien tuvo en cuenta las preocupaciones de los paises de la region sobre la 
expansi6n del problema colombiano relacionado con el narcotrafico, pues esto supondria un debilitamiento 
de la democracia, amenazada tambien por factores como la corrupcion, crisis economica y debilitamiento de 
las instituciones. 

Asimismo, la Iniciativa Regional Andina esta encargada de examinar la situacion de insurgencia y los proce
sos de paz en Colombia, aunque en la practica este proceso no se cumple porque, con el afan de erradicar los 
cultivos ilicitos, se intensificaron las fumigaciones, agravando, por tanto, la situaci6n. 

Por otro lado, cabe recalcar que ademas de destinar recursos para combatir el narcotrafico, la IRA tambien 
contempla ayuda para el fortalecimiento del desarrollo en la regi6n. Asi, el ATPA (Acuerdo de Preferen
cias Arancelarias para la regi6n andina, ahora conocida como ATPD EA)48 Yel ALCA49 (Acuerdo de Libre 
Comercio de las Americas) son parte de la estrategia de desarrollo y de lucha antidrogas en la region. Den
tro del mismo objetivo se inscribe el apoY9 al rescate medioambiental que promueve la IRA para reparar 
los daflos causados en los paises andinos por el cultivo de drogas ilicitas. 

Por otra parte, en un articulo publicado en la pagina Web de la Oficina de Programas de Informacion Inter
nacional del Departamento de Estado de los EE.UU. se afirma que ese pais: 

48	 TPDEA cuando fue creado se denominaba ATPA (Andean Trade Preference Act). Dicha Acta de preferencias arancelanas andinas es un sistema que 
otorga, de manera umlateral, el ingreso hbre de aranceles al mercado amencano para una amplia gama de productos procedentes de Bolivia, Colombia. 
Ecuador y Peru. Este sistema fue creado y puesto en vigor por parte de Estados Umdos con el proposito de proporcionar altemativas vahdas al cultivo 
de narc6ticos en estos cuatros paises andinos ya citados. ATPA fue creado en 1991 y renovado y amphado como "Andean Trade Preferente Drug Eradi
cation Act" - ATPDEA, hasta el 31 de diciernbre del 2006. Segun Consuelo Ahumada "para acceder efectivamente a los hrrutados beneficios de dicho 
acuerdo, los paises debieron demostrarle al gobiemo de los Estados Umdos que cumpUan con vemtiun requisitos, que se refieren a temas como la no 
expropiacion, el respeto a la propiedad intelectual, la eliminaci6n de los subsidios a las exportaciones, el compromiso con el ALCA, ademas del respeto 
a los fallos de los tribunales de arbrtraje ... 'EI ATPA fue creado para compensar a los paises en su lucha contra las drogas" (Ahumada y otros, 2004: 
38) 

49	 ALCA (Area de Libre Comercio de las Americas) es el nombre oficial con que se designa la expansion del Tratado de Lrbre Comercio de Amenca del 
Norte (TLCAN 6 TLC) a todos los paises de Centroamenca, Sudamerica y el Canbe, excepto Cuba. Las negociaciones comenzaron inmediatamente 
despues de la entrada en vigor del TLC en 1994. Este tratado ha sido mcluido en la Imciativa Regional Andina por la preocupaci6n estadoumdense 
respecto a las barreras al comercio y a la mversion que algunos paises de la regi6n andma mannenen, y que retardan el crecinnento econorruco. 
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( .. .) planea dedicar mas de su ayuda a Colombia a programa s sociales , economicos y de derech os huma
nos ... La nueva etapa, formulada por las autoridades colo mbianas en enero, se denornina "Estrategia para 
Fortalecer la Democracia y Promover el Desarrollo Socia l". Un plan de seis afios, de 2007 a 20 13, que se 
basa en los logros de la pr imera etapa de la estrategia de paz, denorninada Plan Co lombia, y responde a 
los nuevo s desafios . [Asimi smo.] se afirrno que la etapa siguiente de la estra tegia co lombiana hace mayor 
hincapie en arnpliar los prograrnas de l gobi erno colombiano en las areas rurales remo ras, en especi al en 
aque llas que salen de conftictos de la guerra civil. [Ademas.] para ' garant izar el arnbiente de seguridad ' 
que se necesita para hacer progresos politicos y econornicos, la estrategia co lombia na sigue adelan te con la 
lucha contra ' los grupos terroristas y los produc tores y traficantes de narco ticos ' . 

[Por otro lado] , para aseg urar el progreso que Colomb ia ha logrado se requerira el cornpromiso soste nido 
de Estad os Unidos y de la comunidad intemacional, a medida que Colom bia asum e una mayor respon sabi
lidad en sus esfuerzos contra los narcoticos .e? 

En definitiva, "desde 1998 Co lombia ha reci bido los mantas mas a ltos por concepto de as istencia para la 
seguridad, inc luyendo los paises del Oriente Me dia" (Guzman, 2005 : 16). Adernas, la ayuda, en su mayoria, 
esta des tinada para el fortal ecimiento de las fuerzas armadas y de la po licia, y en menor porcentaje se des tina 
a la asis tencia econ6mica y social. 

Ayuda a Colombia par parte de EE.UU. 2000 - 2002 .. 
Ayuda a Colombia, 2000 - 2001 Ayuda solicitada para Colombia, 2002 

Asistencia 
econcmica 

ysocial 

19% 

Asistencia 
a lasfuerzas 

armadas 
y policia 

82% 

Asistencia 
a las fuerzas 

armadas 
y policia 

71% 

Asistencia 
econemlea 

ysocial 

29% 

Fue nte: htt p ://www.cip onlin e.or g/colombia/2002req uest espp.h tm 

La misma situ aci6n oc urre con la Inieiativa Regional Andina, la eual , a pesar de ten er prop6s itos mas in
tegrales que el Plan Co lom bia, ha forta leeid o el desarro llo de las fue rzas mi litares y la fumigac ion para la 
erradicac i6n de los cu ltivos ilici tos. Al respeeto Consuelo Ahumada dice : 

Las med idas propues tas para reso lver la critica siruacion de violencia y narco trafico en Colombia y los de
mas paises de la region and ina por medio de la IRA cont inuan teniendo un caracter esencialmente reactivo, 
es deci r, estan dir igidas a atacar las consecuencias y no las causas de graves probl emas estruc turales ligados 
a la hist6rica condi cion de subdesarrollo de los paises latino americanos (Ahumada, Moreno y Sanchez, 
2004:39) , 

Antes de concluir esta seee i6n, no debemos olvidar que las inve rsio nes de l Plan Co lombia y de la IRA tienen 
una estreeha re lac i6n entre e l posicion ami ento de las autoridades eo lombianas con respecto a otros paises y 
la ayu da que ree ibieran de EE .UU. en el afio 200 6. Y de be reea1carse que Colombia es el pais de America 
que mas ayuda rec ibe de este pais . (ver anexo I al final de l capitu lo) 

50 hltp://llsinfo.state.goY/xarchiYcs/display.html"p=washii lcspanish&y=2007&m; April&x=20070426 I52050cnecrgO.294079 
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~ Politicas de desarrollo fronterizo 

Mas alla de los grandes planes sefialados, tambien han existido otros mecanismos que se han implementado 
en la regi6n y que resultan igualmente importantes por el significativo desembolso econ6mico que realiz6 la 
cooperaci6n internacional. A continuaci6n destacamos los que han tenido mayor trascendencia. 

I. ZIF-Zona de Integraci6n Fronteriza" 

Las Zonas de Integraci6n Fronteriza designan los territorios fronterizos de los paises miembros de la Co
munidad Andina. A traves de ellas se ejecutan planes, programas y proyectos para impulsar su desarrollo de 
manera conjunta, compartida y coordinada. 

Estas zonas comenzaron a ser reguladas en e1200 1, luego que el Consejo Andino de Ministros de Relaciones 
Exteriores de la Comunidad Andina de Naciones (CAN)52 adoptara la Decisi6n 501. Dicha decisi6n proponia 
establecer mecanismos bilatera1es con miras a lograr los siguientes objetivos.P 

*	 Contribuir a diversificar, fortalecer y estabi1izar los vinculos econ6micos, sociales, culturales, ins
titucionales y politicos entre los Paises Miembros. 

*	 Contribuir a la creaci6n y la puesta en vigencia de mecanismos econ6micos e institucionales que 
doten a sus ambitos territoriales de mayor fluidez comercial y las interconecten con el resto de las 
economias andinas y con el mercado mundial. 

*	 Flexibilizar y dinamizar el intercambio econ6mico y comercial, asi como la circulaci6n de perso
nas, mercancias, servicios y vehiculos. 

*	 Establecer mecanismos eficaces para crear y manejar conjuntamente los mercados fronterizos de 
trabajo y para administrar los flujos migratorios, bilaterales e intemacionales, que se desarrollen en 
las ZIF. 

*	 Favorecer a las colectividades locales, eliminando los obstaculos que dificultan una potenciaci6n 
de sus capacidades productivas, comerciales, culturales y de coexistencia pacifica. 

*	 Contribuir a profundizar los procesos nacionales de descentralizaci6n administrativa y econ6rnica. 

*	 Formalizar y estimular procesos y relaciones sociales, econ6micas, culturales y etnicas historica
mente existentes en dichas zonas. 

*	 Atender adecuadamente las demandas econ6micas, sociales y culturales de los pueblos en las ZIF. 

*	 Incrementar y fortalecer la oferta y el abastecimiento de servicios basicos y/o sociales de utilidad 
comun, tales como acueductos, electrificaci6n, comunicaciones, infraestructura vial, salud, educa
ci6n y recreaci6n deportiva y turistica. 

*	 Investigar y usar sosteniblemente los recursos naturales renovables contiguos y promover meca
nismos para su adecuada conservaci6n. 

*	 Contribuir a la conservaci6n y utilizaci6n sostenible de los recursos naturales, prestando particular 
interes a la diversidad bio16gica. 

*	 Desarrollar programas de cooperaci6n horizontal que promuevan la transferencia de conoci
mientos tecnicos entre Paises Miembros 0 regiones fronterizas, encaminados a la adopci6n de 
paquetes tecno16gicos conjuntos y al desarrollo de actividades productivas que conjuguen 0 

complementen esfuerzos. 

51 Informaci6n oficial encontrada pnncipalmente en http //www.comumdadandina.org/fronteras/zif.htm 
52 CfT Rovayo, G., CoIem, S (2007) El Confiicto Colombiano en el Ecuador. QUItO. CEP 
53 Sigurendo Ia referencia de la pagina de la CAN 
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Por otro lado, los criterios que se utilizaron para delimitar las ZIF fueron : (I) la existencia de areas de frontera 
donde las condiciones j uridicas, admini strativa s y funcionale s promuevan la capacidad produ ctiva y comercial 
y la riqueza cultural de la poblaci6n; (2) priorizar las ciudades que poseen dinamicas de desarrollo e integra
ci6n y articulaci6n vial; (3) y que haya una priorid ad bacia areas econ6mica y socialmente deprimid as. 

Mapa ZIF ., 

Fuente: Min, de Relaciones Exteriores Colombia (Direcci6n de Integraci6n y Desarrollo Fronterizo) 

Los objetivos anteriormente mencionados, deberian conseguirse con la suma de esfuerzos de todos los ac
tores e instancias presentes. Es decir , a traves de alianzas entre la sociedad civil, las camaras de empresas , 
los gobiemos locales y nacionales, y con el apoyo de la cooperaci6n intemacional , deberia : estimul arse 
la creaci 6n de mercad os, (EMA's: Empresas Multinac ionale s Andinas), el manejo co-part icipado de zonas 
eco16gicas, ecosistemas vulnerables y proyectos turisticos, fortalecer las identidades culturales comunes, 
el intercambio de experiencias positivas de gobemabilidad y, en definiti va, todo aquello que fortalezca las 
instancias y relaciones bilaterales sobre temas fronterizos . 

Sin duda , la financia ci6n de plane s, programas y proyectos en las ZIF demandara la gesti6n de los paises 
andinos, en forma binacional , ante organismos financieros subregionales, regionales y multilaterales, para 
el establecimiento de los fondos respe ctivos . En este sentido, es importante sefialar que el financiamiento 
de las ZIF proviene de la gesti6n de la Secretaria General de la Comunidad Andina, especificamente a tra
yes del Banco de Proyectos de Integraci6n y Desarrollo Fronterizo, cuyo financiamiento se desprende, a su 
vez, primordialmente, del Banco Interarnericano de Desarrollo y de la Corporaci6n Andina de Fomento. 
Asimismo, cada pais miembro tambi en adoptara las previsiones necesari as para incorporar en sus politicas 
nacionales de fronteras , en sus respectivos planes nacionales de desarrollo y presupuestos de inversi6n, 
los proyecto s que acuerden desarroll ar en las ZIF.54 En el caso particular de Ecuador y Colombia, hay que 
remontarse al 1989, con la creaci6n de la Comisi6n de Vecindad Colombo-Ecuatoriana, el primer esfuerzo 
compartido para generar un mecanismo de integraci6n vecinal , para encontrar el antec edente de la futura ZIP 
colombo- ecuatoriana. Una decada mas tarde, en 1999, durante la XI reuni6n del Consejo Presidencial, se 
oficiali za su creaci 6n frente a la necesidad de integra ci6n y desarrollo fronterizo. Pero no seria hasta el afio 

54 Las notas co rrespo ndientes .1 establecimieruo de las tres prirneras ZIF (Co lombia-Ecuado r, Colo mbia-Peru, Ecuador-Peru) han sido publicadas eo el 
numero 888 de la Gaceta Oticial del Acuerdo de Cartag ena . 
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2002 cuando se consolida y concreta la creacion de esta ZIF gracias al disefio del "Plan de Desarrollo para la 
ZIF Ecuatoriano-Colombiana", concertado entre los entes de planificacion y organismos de cooperacion de 
ambos gobiemos, y coordinado por los Ministerios de Relaciones Exteriores." 

La ZIF colombo-ecuatoriana tuvo muy en cuenta la diversidad local, de ahi que se implementaran tres areas 
estrategicas de desarrollo (AED): Pacifica, Andina y Amazonica, Entre las tematicas prioritarias se recogie
ron: transito y transporte, infraestructura, asuntos energeticos, pasos de frontera, asuntos migratorios, medio 
ambiente y asuntos mineros. 

Par otra parte, para potenciar la integracion de la ZJF- AED Region Amazonica se acordo la creaciondel 
puente intemacional de San Miguel, ubicado entre el departamento colombiano de Putumayo y la provin
cia ecuatonana de Sucumbios, conectando las poblaciones de San Miguel (Colombia) y La Punta y Lago 
Agno (Ecuador). 

De todas maneras, y pese a los esfuerzos realizados, los resultados dejan al descubierto que esta ZIF no ha 
funcionado, y que mas bien, con el paso del tiempo, el compromiso inicial de las dos naciones de impulsar 
el desarrollo de la front era comun disminuyo en la medida en la que la frontera se amplio hacia el interior y 
los temas nacionales prevalecieron sobre los temas fronterizos.t" 

II. UDENOR-Unidad de Desarrollo del Norte 

La Unidad de Desarrollo de (Frontera) Norte (UDENOR) fue una institucion creada durante la administra
cion del Presidente Gustavo Noboa, mediante el Decreto Ejecutivo 64057 , en agosto del afio 2000; y sus ac
tividades empezaron oficialmente en marzo del 200 I con el Decreto Ejecutivo 1357. Esta institucion estaba 
adscrita a la Presidencia de la Republica y durante sus 6 anos de existencia funciono con aportes de la co
operacion intemacional. Segun Patricio Zambrano, su ultimo presidente ejecutivo, la cooperacion extranjera 
colaboro con, aproximadamente, USD80 millones. 

Su objetivo era el desarrollo economico, social, integral, altemativo, sustentable y preventivo en la region 
de la frontera norte, fortaleciendo el ambito de infraestructura social productiva, desarrollo, gestion local y 
conservacion del medio ambiente'" , a la luz de los principios de integracion local y global planteados en la 
convencion del Cuzco.>? 

UDENOR practico una politica de desarrollo altemativo enmarcada en 10 que las Naciones Unidas y la Co
munidad Intemacional han denominado desarrollo alternativo preventivo, es decir, un proceso que pretende 
evitar la expansion de cultivos ilicrtos en areas potencialmente aptas para su cultivo, mediante la disuasion 
"a los habitantes de la region de involucrarse en actividades ilicitas, generando actividades que impulsen la 
economia licita e infraestructura't.v? 

El Programa de Desarrollo Altemativo Preventivo de Ecuador formaba parte de una estrategia integral de 
lucha contra las drogas, establecida en el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Nacional de Seguridad. EI 
Plan Nacional de Prevencion y Control de Droga 2004-2008 definio de la siguiente manera el objetivo de 
dicho Programa: 

(oo.) proveer condiciones sociales y economicasque prevengan la incursionde la poblacionen actividades ilicitas 
de cultivo, produccion y/o traficoy promuevan otras formas de desarrollo en zonas geograficasconflictivas. 

55 Las divisiones terntonales que se mcluyeron por parte de Ecuador fueron las provinc las de Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Sueumbios, Napo, arnphadas 
postenormente con QUIto, Manta, y las Orellana y Manabi. 

56 A esto se refiere el Polley Paper No 10 del grupo mtcgrado par VICua, E y Ramirez, S, que expresa el estado de inccrttdurnbre de las ZIF, dada su 
prccanedad y provisronalidad, ongmadas porque "el mayor esfuerzo se ha centrado en su definicion polinca y no en la orgarnzacxin de proyectos de de
sarrollo para dmarmzar la mtegracion frontenza Adernas, falta una poliuca comurntana de largo plaza para adelantar el proceso de mtcgracion and Ina 
Selia necesano superar la informahdad, las rnedrdas protccciomstas de un vecino con el otro y el existcnte nacionahsmo". 

57 Publicado en el Regrstro Oficial Suplemento 134, del 03-08-2000. En el decreto N° 640 se define su accion para "ejecutar programas Y proyectos de 
desarrollo econorrnco y social en la region", yen el decreta N° 640 se redefine para que drcha ejecucion sea Ilevada a cabo por "entidades del sector 
publico y orgarusmos no gubernamentales nacronales y/o mternacionales' cfr Plan Estrategico de Actuacton en Ecuador 2006-2009, Ayuntamiento de 
Madrid, p 54 

58 Cfr. http Ilwwwnunrree gov ee/mre/documentos/mmlsleno/planex/ponencia_donoso_ecu_col.pdf 
59 EI documento citado menciona esta declaracion Declaracion de Cuzco www nonsur.com/nts/vpezti 
60 Ver en CICAD, en zona de mtegracron frontenza 
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Era responsabilidad de la Unidad de Desarrollo Norte (UDENOR) alcanzar estos objetivos.v' Sin embargo, esta 
institucion tuvo muchas dificultades para realizar su trabajo, incluso para definir su campo de operatividad; por 
esta razon, varias veces estuvo en crisis. Por poner un ejemplo, en el gobiemo del Presidente Lucio Gutierrez, 
en mayo de 2004, su administracion paso a ser parte de la Cancilleria, meses mas tarde, en septiembre del 
mismo afio, recuperaria su autonornia volviendo a la Presidencia. Un ejemplo mas, llego a tener, en un corto 
periodo, cuatro presidentes ejecutivos distintos que respondian de acuerdo a la coyuntura politica.f? 

Cuando entro en vigor el Plan Ecuador, y luego de que la continuidad de UDENOR quedara en suspenso, 
finalmente, en el afio 2008 dejo de existir, y fue absorb ida por la Secretaria Tecnica del Plan Ecuador, adscrita 
a la Secretaria Nacional de Planificacion (SENPLADES).63 

• UDENOR Y la Cooperaci6n Internacional 

UDENOR coordinaba la ejecucion de los fondos de la cooperacion intemacional en beneficio de la zona de 
la frontera norte, y en sus informes manifiesta haber invertido en obras de infraestructura en las provincias 
de Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Sucumbios, Napo y Orellana. Ademas, algunas actividades de UDENOR 
eran realizadas por organismos no gubemamentales bajo la imagen corporativa de JUNTOS. 

Asimismo, en el informe que realize Maximiliano Donoso, se recoge que UDENOR gestionaba convenios de 
fondos reembolsables suscritos entre el Gobiemo de la Republica de Ecuador y el Gobiemo de los EE.UU. 
Llama la atencion, no obstante, que esos fondos fueran ejecutados por una agencia, USAID, de ese mismo 
pais. Las areas de trabajo mencionadas en este mismo informe, y que se relacionaban con los objetivos cen
trales de la cooperacion, eran: 

I. Infraestructura comunitaria 

2. Gobemabilidad local 

3. Infraestructura productiva 

4. Organizacion y capacitacion 

5. Institucionalizacion de procedimientos 

Ademas, los principios que seguia UDENOR se ajustaban, aparentemente, a los ejes del plan del Gobiemo: 

Principios UDENOR - Ejes Plan Gobierno 

PRINCIPIOS EJESDE GOBIERNO 

Inclusion social yequidad Infraestructura social 

Paz y seguridad Infraestructura productiva 

Descenfralizacion Desarrollo social 

Orqanizacion y parficipacion 
Desarrollo productivo 

Sustentabilidad 

Elaboraci6n: Observatorio de la Cooperaci6n al Desarrollo en Ecuador 

61 Fmalmente, en relacion a este Plan Estrategico de Desarrollo de la Frontera Norte no acabaron de concretarse los roles y funciones de cada una de las 
tres Insutuciones Cancrlleria (Coordmacron Polinca Internacional), SENPLADES (Plaruficacion) y UDENOR (Coordinacron Tecmca) en relacion al 
Plan Estrategrco de Desarrollo de la Frontera Norte- PEDFN. http //wwwcomumdadandma org/extenor/doc_sldaraiCapltulo_Ecuadorpdf 

62	 Virucio Jaramillo, desde la fundacion de UDENOR hasta el 2002 Cuando LucIO Gutierrez llego a Carondelet, fue reemplazado por Glauco Bustos, 
hasta el derrocamiento de ese gobicrno, el 20 de abnl del 2005 A Bustos 10 sustituyo Ivan Zambrano, yael Maxmuhano Donoso, ex secretano del 
presidente Alfredo Palacio Cfr http/zarchrvo.eluniverso com/2006/02/I3/00 11D9C748C9D8F548CF9D9766D94852BOI 0 asp' 

63 La ehrmnacion de la UDENOR estaba contemplada en la propuesta de Constrrucron que luzo la Cormsion de Junstas del Consejo Nacronal de Educa
cion Supenor, e mcluye a entidades como PREDESUR, ECORAE, entre olras 
http //archlvo eluniverso com/2006/02/l3/000l/8/D9C748C9D8F548CF9D9766D94852BO IO.aspx 

109 



COOPE~C16~J AL DESh.~RQ; LO HI LA FRO'l,E~ ~:OR1 E 

Sin embargo, existe cierta confusi6n al respecto, porque segun otros reportes como el de las actividades 
cumplidas por UDENOR en beneficio de la comunidadrt, la unidad realizaba actividades que iban mas alia 
de estos principios, entre las que se encuentran: mejorar las condiciones de salud (sistemas de agua potable, 
alcantarillado y de desechos s6Iidos), mejorar la infraestructura (puentes, caminos, calles, canales), generar 
empleo (asistencia tecnica agricola) y atender a la poblaci6n desplazada de Colombia.s- A continuaci6n se 
detalla el estado de inversiones entre el afio 2003 y 2006: 

Inversianes UDENOR 2003 - 2006. Par categarfa de inversion 

INVERSI6N ANO INVERSI6N ANO 

CATEGORfA DE 2003 2004 

INVERSI61'J BID LOCAL BID LOCAL 

INVERSI6N ANO 
2005 

BID LOCAL 

INVERSI6N 
AGOSTO 2005 

BID LOCAL 

PROGRAMACI6N 
SEPT·DIC/06 

BID LOCAL 

1. 
ADMINISTRACI6N 344.838 14.860 331.101 54.363 
YSEGUIMIENTO 

137.159 96.362 114.610 26.762 225.850 7.957 

2. 
PROYECTOS 70.000 60.761 
PRODUCTIVOS 

784.701 63.150 333.610 242.663 330.300 65.253 

3. 
CONSOLIDACI6N 17.044 1.079
DEAREAS 
PROTEGIDAS 

116.088 35.658 125.823 20.687 434.382 508.466 

4. 
SISTEMA DE 
INFORMACI6N Y 
MONITOREO 

3.570 182.000 0 

TOTAL 344.838 14860 418146 116.202 1.037.948 195.170 577.614 290.112 1.172 531 581.675 

Fuente: Maximiliano Donoso, 2006 informe de actividades 

En el informe de la pagina de la Presidencia, se recoge que, gracias a la alianza JUNTOS, el trabajo de 
UDENOR benefici6 a mas de 250 mil personas de 82 municipios y comunidades. En total, fueron USD78 
millones de inversi6n como contribuci6n "del Gobiemo y el pueblo de los Estados Unidos." 66 Estos mime
ros representarian un aumento de mas del 50% en el ingreso econ6mico, y en el incremento de su producci6n 
agricola, de nueve mil familias de la zona. 

Por otra parte, se estimaba en cerca de ocho mil los nuevos empleos generados en las fincas y en los servi
cios de procesamiento, transporte y distribuci6n de productos agricolas. Y se habrian construido 19 sistemas 
de alcantarillado, que beneficiaron a 33.000 personas'"; ocho sistemas de riego, que beneficiaron a 24.575 
pequefios agricultores; 44 puentes (peatonales y vehiculares) para beneficio de 52.604 habitantes de areas 
rurales; y 90 KIn. de caminos para atender las necesidades de 26.250 personas en zonas rurales. En el caso 
concreto de Sucumbios, segun ese mismo reporte, la inversi6n realizada tuvo el siguiente impacto: 

64 http://www presldencla.gov.ec/notlclas.asp?nOld~7919,9de noviembre de 2006 
65 Existian crincas en torno a la labor e irnpacto de UDENOR, como el del vicepresidente de la Federacion de Orgaruzaciones Campesmas del Cordon 

Frontenzo, Mano Zhmgre, quien cahfico como un trabajo aparente la gesnon de UDENOR, en el que las necesidades basrcas de la poblacion de frontera 
han srdo olvidadas Este malestar se evrdencio en un Infonne Interagencial de la Frontera Norte orgamzado por la Organrzacion de las Naciones Umdas 
en Julio del 2004, donde se sugino que UDENOR debia redefirur su rol y perfil tecmco como coordinador de la cooperacion mternacronal. 
http.z/archrvo elumverso com/2006/02/ 13/0001/8ID9C748C9D8F548CF9D9766D94852BO10 aspx 

66 Cabe deeir que UDENOR conto con un presupuesto de USD260 rmllones, financiados por el Grupo Consultivo de Bruselas en octubre de 2001, pero esos , recursos no se capitahzaron en su totahdad debido a discrepancias politicas. Esto llevo a una disrnmucion en el presupuesto, que en Ires anos (2004) bajo a 
'-. 

USDIO,8 rrullones y en el2005 fue de USDI2,9 rmllones Consultado en' http//www.comunldadandma.org/extenor/doc_sidara/Capllulo_Ecuadorpdf 
67 Cfr el informe de Maximrhano Donoso] 10 
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Inversion UDENOR en Sucumbfos 2003 - 2006. Par eje. 

l:je I Componente Beneficiarios N° Proyectos 

Infraestructura Social 28.543 7 

Desarrollo Social 46.400 2 

Infraestructura Productiva 58.340 3 

TOTAL 133.283 12 

Fuente: Maximiliano Donoso, 2006. Informe 
Elaboracien: Observatorio de la Cooperaclon al Desarrollo en Ecuador 

Hay que sefialar que hubo otros programas que se articularon con UDENOR, de ahi que valga la pena anali
zarlos de una manera conjunta.s'' 

• Programa de Desarrollo Sostenible de la Frontera Amazonica del Norte- AMAINOR 

UDENOR trabajo durante varios afios con el proyecto AMAZNOR, que, segun el infonne de Maximiliano 
Donoso, nacio de la necesidad de incorporar a la poblacion de la Region Amazonica en la economia nacio
nal y de generar ingresos sostenibles para sus familias. Para cubrir esa necesidad se suscribio un contrato 
de prestamo con el BID69 (Contrato 1420/0C-EC del 12 de febrero de 2003) por USDlO millones, con una 
contraparte local de 2,5 millones para auspiciar al Programa de Desarrollo Sostenible de la Frontera Ama
zonica del Norte. 

Este proyecto se concentraba en las provincias de Sucumbios, Napo y Orellana. Y dividia sus esfuerzos en 
dos areas: proteger los recursos naturales, la biodiversidad y el patrimonio genetico de la Reserva Cuyabeno, y 
apoyar los proyectos productivos para incrementar los ingresos familiares y las condiciones sanitarias basicas 
en la region amazonica. Finalmente, destacar que los fondos del credito fueron administrados par la agencia 
alemana GTZ. 

III. Cornite Andino para el Desarrollo Alternativo- CADA 

El Cornite Andino para el Desarrollo Altemativo (CADA) fue creado el 26 de julio de 2003, mediante Deci
si6n 54970 , y debia funcionar a traves del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. Sus obje
tivos se enmarcan dentro de la necesidad de generar un desarrollo equilibrado y armonico en condiciones de 
equidad, por medio de la integracion y la cooperacion economica y social de los paises andinos. 

',,

68	 Para amphar Ia mformacion sobre UDENOR ver los Boletines 3, 4 Y 5 elaborados por el Observatorro de la Cooperacion al Desarrollo en Ecuador 
errhttp.z/www.ciudad org ec/observaton02/mdex.php?optlOn=com_contenteetask-blogcatcgoryecid«30&Item,d=112 

69	 Es importante destacar como antecedente del programa la atencion especial sefialada por el documento pais GN-2169-1 del Banco Interamencano de 
Desarrollo, comprometiendose dentro de la mesa de donantes a atender la zona Arnazonica. De acuerdo a la mformacron que se encuentra en Ia pagma 
de Proforuan (http //profoman.nallveweb.org/programalprograma htm.), se propone como objenvos y areas estrategicas de apoyo I) la estabihzacion 
de Ia economia y recuperacion de la capacidad de crecirmento, ii) ahvio de Ia pobreza, formacron de capital humano e mclusion SOCIal, til) gesuon 
efieiente de Ia mfraestructura con parncrpacion del sector pnvado, y IV)modermzacion y descentralizacion del Estado, y prornocron del desarrollo re
gional sosteruble. La estrategia menciona tres regrones de particular rrnportaneiaecologica -las Islas Galapagos, Ia fran)" costera y la frontera norte-, 
adicionalmente seftala el desarrollo sosteruble en zonas de frontcra y la zona frontenza con Colombia como areas de atencion especial EI programa 
propuesto centra su atencron en la RANE hrnitrofe con Colombia y Peru al este, zona en donde es pnoruano prevenir el desplazamrento de culuvos 
IHcltOS y actividades de narcotrafico La operacion apoya Ia estrategia de pals al i) atender a grupos relegados de la econornia, II) colaborar al alivio de 
Ia pobreza, m) promover la formaci on de capital humano e inclusion social, y IV)atender a Ia region arnazonica, la que es considerada una de las zonas 
de importancia estrategica. 

70 Ver el documento completo en. http //wwwclcad oas orgIFortaiecUnlento_lnstltuclOnal/ESP/CAN%20spaIDEC549.pdf 
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Para concretar su operatividad se acord6 que cada pais designata un representante titular y uno alterno debi
damente acreditados por el Ministerio de Relaciones Exteriores ante la Secretaria General de la Comunidad 
Andina. Para el caso de Ecuador, este representante fue el Presidente Ejecutivo de UDENOR.71 

EI principal objetivo del CADA, de acuerdo a su pagina institucional, es asesorar y apoyar al Consejo Andino 
de Ministros de Relaciones Exteriores, a la Comisi6n de la Comunidad Andina y a la Secretaria General de 
la Comunidad Andina en materias relativas a la politica comunitaria de desarrollo alternativo. 0 dicho de 
otro modo: 

•	 Formular propuestas de estrategias subregionales en desarrollo alternativo, asi como la normativa 
andina que pueda facilitar dicha acci6n. 

•	 Promover enfoques innovadores y eficaces para el desarrollo alternativo preventivo, con el pro
p6sito de evitar la siembra y el traslado de los cultivos ilicitos de una zona 0 pais a otros, con 
acciones licitas y sostenibles, de conformidad con las disposiciones legales nacionales y adaptadas 
a las condiciones sociales y ecol6gicas especificas de la regi6n en las que se ejecuta el proyecto 
determinado, respetando los criterios de sostenibilidad ambiental. 

La iniciativa de la creaci6n del CADA denva del Acuerdo de Cartagena, que proponia no s610 el desa
rrollo arm6nico de los paises, sino tambien disminuir la vulnerabilidad y aumentar la competitividad 
de sus paises miembros frente al mercado internaciona1. Para ello, el Consejo Andino de Ministros de 
Relaciones Exteriores, aprob6 la Estrategia Andina de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible cuyo 
objetivo principal consistia en contribuir a la reducci6n de la pobreza y a la cohesi6n social de los paises 
miembros. Esta estrategia, apoyada en enfoques conceptuales, metas e indicadores, y en el marco de las 
politicas nacionales y comunitarias, deberia orientar las acciones y proyectos de desarrollo alternativo de 
un modo integral y sostenible. 

IV. Comisi6n Interamericana para el Control del Abuso de Drogas- CICAD 

La Comisi6n Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) fue constituida por la Asamblea 
General de la Organizaci6n de Estados Americanos (OEA) en 1986 como respuesta politica del Hemisferio 
Occidental a los problemas relacionados con las drogas.? Sus actividades se centran, basicamente, en el 
fortalecimiento institucional de los paises miembros para disminuir la producci6n, trafico, uso y abuso de 
drogas en las Americas. Entre sus principales objetivos se encuentran: 

•	 Ejecutar los programas de accion para fortalecer la capacidad de los estados miembros de la 
CICAD para prevenir y tratar el abuso de drogas; combatir la produccion y el trafico de drogas 
ilicitas; y negar a los traficantes el dinero obtenido como resultado del trafico de drogas. 

•	 Promover la investigacion en el area de las drogas, el intercambio de informacion, capacitaci6n 
especializada y asistencia tecnica, \ 

•	 Desarrollar y recomendar estandares minimos para la legislaci6n sobre control de drogas, para tra
tamiento, para medir tanto el consumo de drogas como el costo de las drogas a la sociedad, y para 
medidas de control de drogas, entre otros. 

EI Directorio de esta comision esta conformado por 34 estados miembros, y cada uno de ellos destina a un 
representante titular y a un alterno de alto rango. EI Estado Ecuatoriano, previa acreditaci6n del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, tambien design6 al presidente ejecutivo de UDENOR. En una de sus intervenciones, 
en Bolivia, el lOde diciembre de 2006, el representante de Ecuador demand6 al Gobierno Colombiano por el 
ejercicio indebido de su soberania en la frontera sur, es decir, Ja frontera norte que limita con Ecuador.P 

71 UDENOR, rermuo al CADA. por conducto del CONSEP el 7 de septiembre de 2006, las observacrones al Proyecto de Creacion de la lnstancra Ejecunva 
para la lmplementacion de la Estratcgra Andina de Desarrollo Altcmauvo en las reurnoncs rcalizadas en Bohvia, en cl marco de la XX Reunion de la 
CICAD reahzada del 29 de novrcmbre al I de drciembrc de 2006 

72 Esta mformac.on esta basad a en la presentacion de la pagma. http //wwweiead oas.orglES/DocumentosbasleoslPresentaelonCICAD pdf 
73 Otro dato sobre su contnbucion en Ecuador es cl que .iparece en el mforme de 2001, donde se mcnciona la contnbucron de 500 000 dolares para la 

frontera norte dentro de programas de desarrollo altcrnativo Cfr http /174.125 45 104/seareh?q=cache:ahO_cG50RRAJ scm.oas erg/Reference/spa
msh/CICAD/rNFORME%2520CICA D%2520200 I-CP09244.doc+clcad+en+frontera+norte&hl=es&ct=elnk&cd= I&gl=ee Segun narra el informe, 
csta cooperacion "fuc formalrnente empezada en Octubre 2001, cuando la CICAD InICIO su pnmci proyeeto de desarrollo alternativo en la provincia de 
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V. Comisi6n Binacional de Fronteras- COMBIFRON 

La Cornision Binacional de Fronteras se creo para fortalecer la relacion binacional entre Ecuador y Colom
bia. Dicha comision esta compuesta por sus maximas autoridades militares, policiales y diplornaticas para 
tratar temas de interes comun en relacion al intercambio y a los problemas fronterizos. Comenzo a funcionar 
a partir del 21 de noviembre de 1996. 74 

Sin duda, uno de los principales objetivos era garantizar la seguridad en la zona de frontera, 10 que incluia 
el intercambio de informacion de inteligencia militar sobre operativos 0 irregularidades para evitar malen
tendidos que pudieran dafiar las relaciones entre los dos paises. Los dos estados, ademas, se comprometian a 
cumplir la Cartilla de Seguridad y a acatar los entendimientos aprobados por la COMBIFRON. 

Asi, por ejemplo, para esclarecer algunos incidentes, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e 
lntegracion solicito la activacion de la COMBIFRON. Entre esos incidentes, ocurridos en la provincia de 
Sucumbios, destaca el caso de la Quebrada de Ocano, en la zona de Puerto Nuevo, los dias 22 de marzo y 24 
de agosto de 2006. 75 En este sentido, en la practica se ha corroborado como la COMBIFRON es ante todo: 

Coo.) un instrumento de acci6n inmediata que coordina, evalua y supervisa eJ cumplimiento de los compro
misos miJitares y policiales de seguridad fronteriza, al tiempo que propone mecanismos que coadyuven a la 
soluci6n oportuna de los problemas en esta materia. Asimismo, tiene la atribucion de evaluar el diagn6stico 
post facto de incidentes fronterizos, cuando el caso 10 amerite." 

No obstante, la Comision no jugo un papel muy importante mientras existio. A su poco dinamismo se sumo lo 
acontecido el pasado lOde marzo de 2008, cuando fuerzas militares de Colombia bombardearon un campamen
to de las FARC ubicado en la zona de Angostura, Sucumbios, y que, si bien sirvio para reivindicar el protagonis
mo de la Comision, terminaron por hundirle por su inoperancia y falta de legitimidad para resolver el confticto. 
Finalmente, el Gobiemo de Ecuador decidio cancelaria en agosto de 2008 y fue la OEA quien tuvo que evaluar 
y mediar en ese conflicto por medio de funcionarios de organismos extemos al COMBIFRON. 

Asi pues, la Comision no logro cumplir los objetivos por los que fue creados. Fue incapaz de articular y 
coordinar acciones conjuntas entre las Fuerzas Armadas de los dos estados, y tampoco pudo evitar ni rebajar 
las tensiones diplomaticas, Al parecer, esta Comision sera, final mente, reemplazada por un nuevo organismo 
mas flexible y oportuno, compuesto por observadores intemacionales de manera mas 0 menos estable.? 

VI. Plan Ecuador?" 

Como ya vimos anteriormente, el Gobiemo de Ecuador, para contrarrestar el Plan Colombia, lanzo el Plan 
Ecuador con la ambicion de consolidar una vision de seguridad humana en la frontera norte basada en la 
cultura de paz, los derechos humanos, la sostenibilidad ambiental y el desarrollo social con especial atencion 
a los grupos mas vulnerables. Dicho plan se disefto para hacer frente al impacto del conflicto colombiano en 
la sociedad ecuatoriana. Es un plan preventivo, integral, y cuyo proposito fundamental, aprovechando los 
grandes recursos de la frontera norte, consiste en erradicar la po breza, generando las condiciones adecuadas 
para, por un lado, promover el desarrollo y, por otro, evitar el rebrote de nuevas actividades ilegales. 

Sucurnbios, Canton de Putumayo, en la crudad de Puerto El Carmen. El proyecto se esta Ilevando a cabo conjuntarnente con la Umdad de Desarrollo
 
Norte (UDENOR) la agencia gubernamental designada por el gobrerno para ejecutar este proyecto Los propositos de este proyecto son de rmtigar el
 
irnpacto del desplazarmemo de culuvos Iiicltos a traves de programas de agroindustna, fincas mtcgrales, segundad ahrnentana y de transferencia de
 
tccnologla Este proyecto, y sus componentes, esta dmgidos a los campesinos mas vulnerables a estas influencias"
 

74 http Ilwwwhoy.com ec/Supiemenlblan498/negrol htm y Ramirez, Socorro, EL gobierno de Uribe y los paises veclnos 
75 http Ilwww.mmrrec gov.ec/mre/documentos/novedades/cxtracto/ano2007Imarzo/cxt027 htm httpv/www.mmrrce gOY ec/mrc/documentosinovedadesl 

boletmes/an02006/septlembre/bol719 htrn Dicha reunion se dro en Teteye, Colombia el lOde sepuernbre de 2006. 
76 http Ilwww presidcncia.gov.cc/noucras asp?nOId~8905, consultado 26 de marzo de 2007 
77 Declaracrones del Mmistro de Gobrerno de Ecuador, Fernando Bustamante, en http Ilwwwcadenaglobal corn/noucias/dcfault asp?NoF 186141 &Sec~6 

Para arnphar la informacion sobre la COMBIFRON revrsar el Anexo 3 al final del presente capitulo. 
78 La mformacion que se presenta a contmuacron, mclurdas las citas. esta tomada y smtetizada del documento e1aborado por eI MMRRE http Ilwwwmm

rree gOY eclmre/documentos/pol_mternaclOnal/plan_ecuador/mdlce htm. De los aspectos que narra, resaltaremos los que mas mcumben a la presente 
invesngacron, especialmente en el area de la Cooperacron Intemacional, ya que muchos de los datos refendos en el documento de presentacion del Plan 
Ecuador, se encuentran detallados en los antenores acapites 
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Ejes de accion y objetivos del Plan Ecuador 

Elaborado por: Observatorio de la Cooperation al Desarrollo 

Sus tres ejes de acci6n guardan estrecha relaci6n con los tres objetivos especificos que se plantea , y su pla
tafonna operativa, a su vez, dcscansa en los tres siguientes principios: 

a. La paz y cooperaci6n como sistema de convivencia entre los estados ; 

b. el repudio	 a la agresion externa , la no interven ci6n en los asuntos internos de otros paises y la 
igualdad soberana en las relaciones con los estados vecinos; 

c.	 la cooperaci6n y corresponsabilidad, en el cumplimiento de los objetivos del desarrollo, entre las 
diferentes instituc iones del E stado ec ua tori ano y las organizac iones de la sociedad . 

Estos principios se encuadran en un contexte donde la influencia del conflicto colombiano deriva en factorcs 
desestabili zantes en la frontera norte ecuatoriana: aumento de grupos delictivos organizados, aumento de 
desplazados y problemas derivados del glifosato. Fomentar un c1imade solidaridad y trabajar para paliar las 
condiciones de pobreza, permitiria, desde esta perspectiva humanista, una "libre circuJaci6n de personas, 
bienes y servicios sean legitimos, seguros y fluidos, para que contribuyan a revitalizar la vida social y econo
mica de las zonas adyacentes en ambos lados de la frontera " , 

El Plan Ecuador resalta la necesidad de coordinar los distintos actores e instituciones involucrados en la 
cooperaci6n. Se aspira a mejorar las relaciones bilaterales de cooperaci6n entre Ecuador y Colombia; a 
consolidar la participaci6n local, ciudadan a y comunitaria; y a retornar al Estado el rol de coordinador. Este 
ultimo aspecto resulta irnportante, ya que manifiesta la voluntad del gobierno actual de fortalecer al Estado y 
a las instituciones estatales, EI Estado debe estar capacitado para coordinar las diversas instituciones y guiar 
a la misma cooperaci6n internacional, de tal manera que se puedan "optimizar los recursos publicos que se 
invierten en las provincias del norte, ubicar los recursos necesarios para financiar nuevas actividades que 
fonnen parte de este Plan y a cstimular la cooperaci6n tecnica y financiera internacional para afianzar una 
propuesta de seguridad basada en el desarrollo y una cultura de la paz". ' ? 

79 Un dato irueresa nte es la prio ridad que sc dara en su etapa inieial a la prov incia de Sucumb ios, ya que se menciona una atenc i6n particular a los can 
tones de Casea les, Sucurnblos, Lago Agrio y Puturnayo (tam bien San Lorenzo y Tulcan) , donde se trabajara en la generacion de una eultura de paz, el 
fortaleei miento de los derec hos humanos, la sostenibil idad ambiental y la atenei6n a grupos vulnerab les. 
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Por poner un ejemplo, en relacion a los derechos humanos el esfuerzo del Gobiemo se ha articulado del 
siguiente modo: la Oficina de la Defensoria del Pueblo; la Comisaria de la Mujer, recientemente abierta 
en Sucumbios; el INNFA; el ACNUR, cuya inversion es cercana a los USD3,5 millones; y la Oficina de 
Refugiados del Ministerio de Relaciones Exteriores, que recibe USD300.000 anuales y que trabaja conjun
tamente con el ACNUR. 

Pero, para 2006, la inversion del Estado en la zona fronteriza inc1uye otros programas y otras instituciones 
que presentamos a continuacion: 

Inversion del Estado Ecuatoriano 
en la zona fronteriza en 2006 

SECTOR MONTO USD 

Ambiente 2.604.848 

UDENOR 15.434.499 

Educaci6n 2.088.746 

Salud 6.560.652 

Obras publicas y comunicaci6n 31.280.550 

Vivienda 3.448.231 

Bienestar social 45.000.000 

Total 106.417.526 

Fuente: MREE, Plan Ecuador 
Elaboraci6n: Observatorio de la Cooperaci6n al Desarrollo en Ecuador 

Aunque el Plan Ecuador no tiene aun una fuente estable de financiamiento, el Gobiemo, aludiendo a las ci
fras del INECI que informo que "desde el afio 20021a cooperacion intemacional ha invertido 129.603.928 en 
la zona de frontera, en 67 proyectos de desarrollo local, recursos naturales y bienestar social", espera captar 
una parte significativa de la cooperacion intemacional. 

Adernas, se esperaba que para el 2007, de acuerdo a la Secretaria de Gobiemo (SGOB), se ejecutaran 

(... ) alrededor de176 proyectos par un manto que se aproxima a los USDI45 millones de los cuales se 
destinara el 40,7% para el mejoramiento de la estructura basica, 50,1% para reactivacion econornica y 
bienestar social, 8,5% para actividades relacionadas con el ambiente y un 0,6% para acciones tendientes a1 
fortalecimiento institucional y la participaci6n ciudadana. 

Otra de las fuentes de inversion se canaliza a traves del Ministerio de Defensa y el Ejercito ecuatoriano, en 
actividades propiamente de defensa, que a1canzan los USD21 millones en la frontera norte, y a traves de las 
Fuerzas Armadas que tienen previsto ejecutar proyectos por alrededor de USD35 millones, entre los que se 
destacan los planes de Soberania Energetica, Seguridad Integral del Sistema Hidrocarburifero y desarrollo 
de Trafico Fluvial. 

Tambien habra otras asignaciones del presupuesto del Estado par medio de los ministerios, organismos 
estatales que tienen injerencia en la zona y gobiemos seccionales: provinciales, municipales y parroquiales. 
Ademas, la cooperacion intemacional movilizara recursos de la contraparte local para la cogestion, Sin em
bargo, el monto de estas asignaciones no ha sido definido y se encuentra aun en gestion, 
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Con respecto a la inversion de la cooperacion intemacional encontramos el siguiente cuadro por ejes 
tematicos.s'' 

Cooperaci6n internacional por ejes ternaticos 

Ejes ternaticos principales Cooperaci6n internacional 

Fortalecimiento deInstituciones para eldesarrollo y la paz 59.429.621 

Reactivaci6n Econ6mica yEmpleo 5.454.023 

Mejoramiento dela infraestructura social Basicos 5.596.217 

Derechos Humanos Asistencia Humanitaria y Refugio 8.012.304 

Manejo sostenible delos recursos naturales 48668.910 

Administraci6n deJusticia yControl de Ilicitos ------------

Protecci6n delasoberania nacional e integridad del Estado ----------------

Ejes ternaticos transversales 

Integraci6n: interestatal, intersocietal, interlocal. 

Genero 1.325.945 

1.116.908 
I 

Participaci6n ciudadana-interculuralidad 

TOTAL 129.603.928 

Fuente: INECI 

En todo caso, 10 mas importante es que este Plan logre una adecuada coordinacion interinstitucional: 

(...) entre gobiernos seccionales, entidades publicas del ejecutivo, la cooperacion internacional y los organis
mos privados de desarrollo, para mejorar la eficiencia de los distintos programas e iniciativas de desarrollo y 
seguridad existentes y por ejecutarse en las tres provincias de influencia del Plan. (idem) 

Coordinaci6n necesaria para alcanzar objetivos concretos: 

• Reactivar la produccion y prornocion del empleo (con enfasis en el area rural y sustentable). 

• Mejorar la cobertura y calidad de los servicios sociales basicos. 

• Proteger los ecosistemas y recursos naturales a traves de cooperacion interinstitucional. 

• Conseguir mercados altemativos. 

• Respetar los derechos humanos. 

• Mejorar la atencion estatal a la poblacion refugiada. 

• Fortalecer las instituciones del Estado. 

• Reducir las actividades ilegales. 

Por ultimo, hay que sefialar que el Plan Ecuador esta programado hasta al 2018, y su primer cuatrienio 
coincide con el Gobiemo del Presidente Rafael Correa. Se espera que su administracion complete este 
Plan con un Plan Estrategico. 

80 http //wwwmmrree gOY ec/mre/documentos/pol_mtemaclOnal/plan_ecuador/plan_8.htm 
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ID La Cooperacion de EE.UU. 

Para tenninar esta secci6n, resulta conveniente esbozar un breve examen de la cooperac i6n EE.UU . en la 
zona de frontera. Teniendo en cuenta que es el pr incipal socio y ava lador del Plan Colombia, y, por 10 tanto , 
manifiesta su tendencia par una coo peraci6 n eminentemente mil itar, es interesante compro bar como reaccio
n6 al otro [ado de [a front era. 

CUADRO 42 

Asistencia econ6mica y militar de los EE. UU. en FY2006 

Economic Assistance Economic Assistance 

USAID USDA USAJD USDA 

OA CSH £Sf 
"'...us-
AIO 

f .... 
AId """' USOA ".. ""'" 

....., OA COH E... 
00
us-
AIll 

f .... 
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00
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..... """' .., 
Togo Peru 14 17 4 3 28 252 21 

Uganda 21 20 15 60 149 13 Sl 'tcen t and 
Gte.-... a a 

zambia- 29 16 

7 

5 5 

a 
104 37 

7 
Suman'e 

Trndad&Tcbago 

0 a 
0 

1 

a 
a 

E.l$. Afnca 
(oolspocifio<l) lJruio'Jay a 
SoulhenAfnca 
(001speafiod) 
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(rdspded) 
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(rd speafiod) 

17 

39 

110 

13 

35 23 153 68 152 49 
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Caftlbean 
(oolspec6od) 

CenraIAmerica 
(oolspec6od) 

LalinAmerica 

a 

5 

12 

6 

12 

1 

1 

8 

5 

a 1 

4 

2 

3 

1 

21 

11 

2 

lBtnAmericol 
&Cartlllean(ToIaI) 277 165 143 69 210 1.814 636 123 &Caftlbean 

(001speafiod) 
38 11 4 7 1 0 16 31 4 

Anl9>aandBemlxla ..... Asia(TotoI) 

Alginslal 
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303 

38 

1.792 

I ~ 
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11 

305 

87 
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37 
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Z.158 
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2 8t<Jlan a 
Beize a Ilnrool a 
80lMa 12 17 25 145 I!urmll(Myanman) a 10 0 0 

Btazl 17 Ca_ 8 33 15 3 5 4 1 

ChlIe 1 CN1a(Hong Kong) a 0 

C<JIonW 1,106 144 91 CN1a(PR C.) 5 14 a a 11 14 

CostaRica CIlina (Taiwan) 1 a 
Cuba- 10 Easl Tmor 0 1 21 1 1 0 1 1 

DornerMcan Repubk 

Eeuado< 6 

13 3 

29 26 

India ,-
Korea. Nortt'l 

24 

36 

58 

40 

7 

77 

6 

81 

44 

13 

1 14 

10 

1 

20 

9 

1 

2 

EI_- 25 1 14 

a 
12 Korea, South 

l>os 

a 0 

3 a 
Gua'emala 17 13 43 10 ......... a 1 2 1 

Guyana- 4 14 2 ......... a 
36 32 71 10 36 55 t.Iongoia a 0 7 1 0 1 4 

tlclrW3s- 24 

12 

13 

5 

3 

3 

38 

5 6 

6 

3 

Nepal- 10 

38 

20 

29 

10 

318 

9 

67 

8 

48 

2 

21 

2 

122 

1 

299 

MeJUlX) 16 5 15 2 120 79 ~ 27 29 35 6 48 a 5 30 33 

Nicaragua 

P.......p- 24 7 

a 
2 

22 4 

16 

160 

42 

Silgapn 

SriLanka 4 0 5 13 17 

a 
4 3 2 

Fuente: U.S. overseas loans and ~ran ts . Obli gations and loan authorizatlons, July J, 1945-september 30,2006, cODg-r-OJ05, 
USAID (Disponible tamblen en internet), 

La cooperaci6n basada en el Plan Colombia se ha centrado, principalmente, en el fortalecimie nto militar, 
sin que haya habid o, no obstante, un crecimi ento de inver si6n soc ial que acompaiie de manera paralela las 
acciones estatales. Colombia recibi6 en el 2006 USD 1.108 millones, es decir, casi el doble de la ayuda que 
recib ieron el resto de paises de America Latina y el Car ibe, USD698 millones. 
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Asistencia Estadounidense a Colombia FY 2000 - 2004 

U.S. Assistance to Colombia FY2000-2004 
(Obligations and authorizations, $ millions) 

FY2000 

Programs FY2000 

Suppl. 
Plan 

Colombia 
(P.L. 106

FY2001 FY2002 
FY2002 
Suppl. 

FY2003 
Alloea
lions 

FY2003 
Suppl. 

FY2004 
Request 

246) 

Economic 

USAID Grants' 
DevelopmentAid 
Economic Support Funds (ESF) 

4.0 - 4.0 - - - - -
DisasterAssistance 

Countemarcotics 

State Depatment liNG accont 
AGI account 

50.0 48.0 379.9 4.0 433.2 34.0 463.0 

State Depatment liNGAir Wing 38.0 
768.5 

38.0 38.2 - 41.5 
(estimate) 

45.0 

DOD I Section 1004 90.6 150.0 83.2 - 91.9 93.0 

DOD I Overlapping Secticns 
1004/124 6.6 4.6 5.0 - 6.3 34.0 6.0 

DOD I Secfion 1033 7.2 22.3 4.0 - 2.7 19.8 

Administrabon of Jusnce - - - - -

Anti-Terrorism 25.0 -

Military 

lnternatlonal Military Education 
and Trainning (IMET) 

0.9 - 1.0 2.0 - 1.2 - 1.6 

Foreign Military Financing (FMF) 
Grant 

- - - - 6.0 93.0 37.1 110.0 

Drawdowns 

TOTALS (of available numbers) 965.8 267.9 546.5 774.9 738.4 

Notes NA=NotAvailable Figures onState Depannent INC International Narcotics Control), ACI(Andean Coanterdrug Initiative), USAID. FMF, andIMET funding from 
State Department Congressional Presentations. budget justification document, and allocation information prOVided bytbeDepartnent of State Figures on INC AirWing 
(Y2000-FY2004) provided bylbeState Department figures provided May 5, 2003. INCAIrWing funding supports thespray eradication efforts FY2000 figure Includes 
$55 rmllons support of theColombian AJrmy) Figures on DOD 1004, 1004/124, and1033 funding provided Apnl 11. 2002, for FY2000-2002, andApnl 18,2003, for 
FY2003 andFYOO4 Both INCAirWing andDOD funding aretaken frcmregional accounts, therefore theFY2003 andFY2004 altocations andestimates, andcan be 
shifted to respond to developing needs In other areas 

• FY2000 andthereafter non-DOD Plan Colombia funds areall assigned to theState Department INC(FY2000 andFY2001) orACI (FY2002 andthereafter) account 
theState Departnent transfers them totheotheragencies calT)'lng outprograms In Colombia With those funds. These Include theDepartment ofJUStice andUSAID The 
USAID FY2000 andFY2001 figures areEsonormc Support Funds (ESF) These USAID figures donotInclude funds provided 10USAID from theINCaccount 

Fuente: Serafino, Nina M. Colombia: Summary and Tables on U.S. Assistance, FYI989-FY2004CRS, Report for Congress, 
Order Code RS21213, Updated May 19,2003. 

De acuerdo a esta infonnaci6n, podemos comprobar que la ayuda aument6 a partir del 2000, coincidiendo 
con la implementaci6n del Plan Colombia. En los afios siguientes esa ayuda se mantuvo de manera constante 
en los rubros de antinarc6ticos y ayuda militar, pero no fue as! en el area social (ayuda al desarrollo, soporte 
y asistencia frente a desastres), donde no hubo ayuda financiera des del 2002. En total, en este lapso de cuatro 
afios, EE.UU. invirti6 la nada despreciable suma de USD3.292,5 millones, de los que s610 destin6 USD8 
millones para soluciones "pacificas" para el conflicto. En el siguiente cuadro tambien se manifiesta la misma 
tendencia y estrategia de EE UU. 

118 



UNA MIRADA DESDE SUCUMsfClS 2~8') - 2807 

Ayuda estadounidense a Colombia, FY 2006 

Fiscal Year 2006 U S Overseas Loans andGrants - Obhqahons andLoan Authorizations, In$USrmlkms 

Post·_ 01_Total FAAMutual Sot}' Totall.oalls 0utstand1l1!lFOIeIgIl As><stance M. (FAA) PenodRellef -
Pared PlanPeood M._ Perod & Grants Loans Amounlasot 

194&4ll 194!!-51 19SJ.<;1 1962-02 2003 100< 2005 2006 1961-06 194&00 194&00 09l3Ol2OO6 

I.Total Econormc AssJstance 18 15 1065 4 0206 659.8 657.7 7226 12578 73187 7.420.5 1106.4 29 

A USAID andPredecessor 07 405 1.170 2 1.0 29 26 33 1180 1 1221.3 949.6 29 

Econorruc Support Fund Secunty Support 
Assistance 

1932 07 19 1956 1956 

DeveopmentAssistance 04 04 26 03 06 43 43 

Child Survival & Health 0.1 01 01 

Other USAID Assistance 07 405 9766 07 03 15 07 9799 10211 9496 29 

B.Department ofAgnculture 65.6 2590 01 35 31 2656 331.4 107.0 

Food Aid Total 656 2590 35 31 2655 3313 107a 
TitleI 396 674 674 107a 1070 

T~e II (USAID implemented) 262 1889 35 31 1955 2217 

T~e III (USAID Implemented) 

Secbon 416(b)Commodity Corporabon 
Food forProgress 

20 20 20 

Food forEducebon 0.6 06 06 

Other USDA Assrstance 01 01 01 

C.State Department 18784 482.7 4663 558.9 11076 44955 44959 

Global HIVIAIDS lrucanve 

Narcobcs Control 1836.1 467.2 4613 5474 10954 44074 44074 

Migrabon andRefugee Assistance 133 116 63 56 63 435 435 

Nonproliterabon. Anu-Ierronsm, Demlmng 
& Ralated 

250 33 01 51 53 366 366 

Other State Assistance 40 05 06 05 06 63 63 

D Other Econornc Assistance 18 08 02 7132 1761 1664 1576 1436 13771 13799 496 

Millemum Challenge Corporabon 

Peace Corps 02 520 522 522 

Department of Defense secunty Assistance 5873 1749 1822 1550 1405 1209 12409 

Other AClve Grant Programs 237 1.2 4.2 17 33 341 341 

Inactive Programs 18 08 502 502 528 498 

II.Total Military Assistance 3.5 50.1 651.0 217 100.4 1009 908 9647 10104 1596 

III Total ECOIlomIC & Mllrtary Assistance 1.8 50 1566 46718 8815 7501 8235 13485 82634 8446 9 12662 29 

Non-Concesslonal USLoans 130 105 1443 12289 36 214 12541 14219 14219 652 

Export-Import Bank Loans 130 105 1443 12289 12269 13967 13967 652 

OPIC &Other Non-Concessonal U.S. Loans 36 214 252 25.2 25.2 

Fuente: U.S. overseas loans and grants. Obligations and loan authorizations, July I, 1945-september 30, 2006, cong-r-OIOS, 
USAID (Disponible tambien en internet). 

Si comparamos las cifras de los ados fiscales 2000-2003 y 2003-2006 se confirma la misma tendencia. 
De los USD3.297,9 millones invertidos en el periodo 2003-2006, USD313,8 millones fueron destinados al 
gasto militar; USD9,8 a ayudas econ6micas (desarrollo, salud y bienestar infantil); USD6,7 al area agricola, 
USD 1.511 en ayudas del Departamento de Estadq(la m_ayoria del gasto se destin6 a control de narc6ticos 
con un total de USD1.475,9 millones); y USD652,1 millones en Defensa y Seguridad. Asi, entre defensa y 
seguridad se invirtieron USD2.476, es decir, un 75% del monto total. Llama la atenci6n que, en cambio, no 
se otorga ninguna ayuda especifica para lograr los Objetivos del Milenio. 

Si esas las cifras las comparamos con las de Ecuador en el mismo periodo encontramos que: 
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Ayuda estadounidense a Ecuador, FY 2006 

Fiscal Year 2006U S Overseas Loans andGrants - Obhqauons andLoan Authonzauons. In$USmilions 

Post-War 
R~oef 

Penod 

MaMall 
Pian Penod 

M_Soly 
Ad Perod 

FOI"lInAssstarca Act(FAA) Penod 
Total FAA 

Penod 
Total loons 
&Grants 

OfY.!llcll 
Loa'" 

OulstJndmg 
Amou!1l asof 

194648 1949-52 19~1 1962-02 2003 2004 2005 2006 1902-00 1946-00 1946-00 09l3Ol2OO6 

I Total Econormc Assistance 19 32 493 10495 87.0 911 865 764 1390 5 14452 2899 625 

A USAID and Predecessor 14 378 605 0 283 219 22.1 122 6896 7286 1810 517 

Econorruc Support Fund Secunty Support 
Assistance 

1273 179 12,9 128 42 1752 1752 

Developrrent Assistance 376 77 64 71 64 654 654 

Child Survival &Health 25 00 00 26 26 

Other USAID Assistance 14 378 4374 27 26 21 16 4465 4857 1810 517 

B Department ofAgnculture 115 1732 05 113 32 74 1966 2071 608 108 

Food AIdTotal 115 173 2 106 32 74 1946 2061 608 108 

TilleI 84 656 54 31 74 844 928 608 108 

TilleII (USAID lmplemented) 31 703 01 704 735 

TitleIII (USAID lrnplernented) 

Section 416 (b)Corrrnodity Corporabon 
Food forProgress 

34.3 54 397 397 

Food for Education 

Other USDAAss,stilnce 05 05 10 10 

C StilleDepartment 712 313 326 309 286 194 6 1946 

Global HIV/AIDS lruoauve 

Narconcs Control 663 309 319 304 267 1862 1862 

Migrauon andRefugee Assistance 02 01 10 13 13 

Nonproliferation, AntJ-Terronsm, Demmmg 
&Ralated 

33 05 03 41 41 

Other State Assistance 16 02 01 0.3 11 33 33 

o Other Econorrnc Assistance 1 9 18 200,1 26,9 252 305 280 3108 3145 261 

Millemum Challenge Corporabon 

Peace Corps 957 30 30 25 27 1069 1069 

Department of Defense Secunty Assistance 655 215 179 21,1 238 149 7 1497 

Other Acrve Grant Programs 114 25 43 69 15 266 266 

tnacnve Programs 18 276 276 313 261 

II,Total Militilry Assistance 23 307 154 7 15 1563 1894 650 5.8 

III.Total Economic &MIlitary Assistance 19 55 800 1204 2 887 911 865 764 15472 1634 6 3350 683 

Non-Concessional US Loans 35 83 104 865 200 0 702 652 42 4461 4463 4663 335 

Export-Import Bank Loans 35 8,3 104 654 702 702 42 2100 2322 2322 331 

OPIC &Other Non-Concessional U SLoans 211 2000 150 2361 2361 2361 05 

Fuente: U.S. overseas loans and grants. Obligations and loan authorizations, July I, 1945-september 30, 2006, cong-r-0105, 
USAID (Disponible tambien en internet). 

Ecuador, entre 2003 y 2006, recibio USD341,3 millones, de los cuales USD64,2 se destinaron a ayudas eco
n6micas (desarrollo, salud, etc.), USD28,4 al area agricola, USDI23,6 del Departamento de Estado (control 
antinarcoticos en casi su totalidad) y ayuda en defensa y seguridad de USD89,3 millones. Sumando el gasto 
de control antinarc6ticos y defensa y seguridad se han invertido cerca de USD212,9 millones, 10que significa 
el 62 % del gasto de la cooperacion EE.UU. 

Comparando las cifras de los dos paises podemos lIegar a las siguientes conclusiones. En primer lugar, la 
diferencia en la ayuda recibida entre los dos es abismal, Colombia recibe casi USD3.000 millones mas que 
Ecuador, 0 dicho de otro modo, recibe 10 veces mas. Y, en segundo lugar, se refleja la misma logica de in
version, casi dos terceras partes en gastos militares y poca 0 nula intervencion en el area del desarrollo y en 
el cumplimiento de los objetivos del milenio. 
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zANEXO 1: Cuadra 1 -e 

Top 10, Receptores de Cooperaci6n EE.UU. 2006 
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Fuente: US Overseas Loans & Grants [Greenbookl 81 

Elaboraci6n: Observatorio de Cooperaci6n al Desarrollo en Ecuador 

ANEXO 2: Figura 1 

ZIF- AED arnazonica 

Fuente: Barragan y otros (2003). Tesis: La frontera como espacio dinamico de la integraci6n (cfr. p.l0l) 
(En Ecuador: 1. Cant6n Lago Agrio. 2 Cant6n Gonzalo Pizarro, 3. C ant6n Putumayo, 4. Cant6n Cuyabeno, 
S. Cant6n Shushulindi, 6. Cant6n Sucumbios, 7. Cant6n Cascales) 

81 En: http://qesdb.usaid.gov/cgi-biolbrokcr.cxc 
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ANEXO 3: Figura 2 

DECLARACI6N CONJUNTA DEL ENCUENTRO DE LOS MINISTROS 
DE DEFENSA DE COLOMBIA Y ECUADOR 

EI siguiente es el texto de la declaracion conjunta firmada este jueves por los mimstros de Defensa de Colom
bia, Carmlo Ospina Bernal, y Ecuador, General Oswaldo Jarrin Roman en Bogota. 

"REUNION DE MlNISTROS DE DEFENSA DE COLOMBIA Y ECUADOR 

Bogota, 12 de enero de 2006 

EI Mmistro de Defensa Nacional de la Republica de Colombia, Carmlo Ospina Bernal, y el Mimstro de De
fensa Nacional de la Republica de Ecuador, General Oswaldo Jarrin Roman se reumeron en Bogota el 12 de 
enero de 2006, conforme a 10previsto en el Comumcado Conjunto suscnto por los Mimstros de Relaciones 
Extenores de Colombia y Ecuador, el 07 de diciembre de 2005 

Los Mimstros de Defensa expresaron su complacencia por este encuentro reahzado con el espintu de co
operacion que amma a los representantes de las Fuerzas Armadas de los dos paises, y en desarrollo de las 
dehberactones acordaron 

I. Disponer a las Fuerzas de cada pais se observe el estncto cumplumento del Instructivo de Procedirmen
tos y la Cartilla de Segundad para Umdades Mihtares y de Pohcia Frontenzas, los mismos que contn
burran a evrtar mcidentes que afecten las relaciones bilaterales entre ambos paises 

2. Que la COMBIFRON reaiice una visita a la frontera comun con el proposito de revisar y conocer la 
situacron actual de los pasos de frontera conforme a un cronograma elaborado de mutuo acuerdo. 

3. Disponer que los Presidentes de la COMBRlFON elaboren un proyecto de reglamento de funcronamien
to de la Cormsion el cual sera puesto en consideracion en la XVI Reunion Ordmana de COMBIFRON 
para ser aprobado por las Partes. EI objeto del reglamento es garantizar que la COMBIFRON sea un 
instrumento de medida de fomento y de confianza mutua, de accion mmediata y que ademas debera 
abordar el diagnosuco post facto de incidentes frontenzos cuando el caso 10amente. 

4	 Las Fuerzas Armadas de ambos paises deben considerar como zonas de precaucron y mayor sensrbihdad 
para operaciones rmhtares y de proteccion de fronteras, la linea lirnitrofe 

5	 Las Fuerzas Armadas de ambos paises se comprometen a apoyar el proceso de mtegracion el plan bi
nacional de desarrollo frontenzo que debera establecerse para la Zona de Integracion Frontenza (ZIF) a 
traves del fortalecrrrnento de la segundad en sus respecnvos terntonos 

6	 Incrementar los mtercambios academicos entre las Fuerzas Armadas de sus respectivos paises 

EI Ministro de Defensa de la Republica de Colombia anuncio la construccion y puesta en funcionarmento de 
un puesto de control frontenzo en San Miguel- Putumayo en el presente ano, De igual manera mformo que en 
cumphrmento del comprormso de fortalecer la presencia rruhtar en la zona de frontera, las Fuerzas Militares 
de Colombia activaron las Bngadas 27 y 29 Yla Bngada Movil 13 con junsdiccion en los departamentos de 
Putumayo y Nanfio 

EI Mmistro de Defensa del Ecuador informo que las Fuerzas Armadas de su pais no reahzaran operaciones 
rmlitares coordmadas, conjuntas, m combinadas con las Fuerzas Mihtares de Colombia 

El Mmistro de Defensa de Colombia manifesto que el problema mundial de las drogas y el terronsmo afectan 
por rgual a nuestros paises, por eso combatirlo es responsabihdad de todos, en el marco de los Convemos 
Internacionales vigentes. Por ello para Colombia es fundamental contar con la cooperacion de los paises 
vecmos. 

Los Mnnstros resaltaron la importancra y necesidad de cooperar con todos los orgarusmos de segundad para 
la implementacion de nuevos y mayores contro1es al mgreso de msumos y precursores quimrcos, armas, mu
mciones y explosivos a los respectivos paises. 

A efectos de fortalecer los mecarusmos de confianza mutua, los Mirustros de Defensa convimeron en sostener 
futuras reuniones en las que se aborden agendas con ternas de mteres para ambos paises. 

Fuente: http://www.midena.gov.ec/contentlview/3615/209/ 
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I ~'j] I	 Mapeo de la Cooperacion en la Frontera Norte y Sucumblos 
durante 2000 - 2007 

Para reahzar este mapeo el Observatorio de la Cooperacion al Desarrollo ha podido recopilar la informacion 
de 191 proyectos implementados en la frontera norte (FN) en el penodo comprendido entre el2000 y 2007; in
formacion almacenada en una base de datos virtual que sera accesible en su portal www.cooperacion.org.ec. 

Dicha informacion ha sido recogida de las paginas Web y mediante sohcitud a gran parte de orgaruzaciones 
y organismos presentes en el sector, sin embargo, es pertinente hacer algunas aclaraciones respecto de la 
informacion obtemda y de la cual se han elaborado las estimaciones que a continuacion presentamos: 

a. La base de datos no contiene la informacion de todas las orgamzaciones y orgamsmos que trabajan 
en frontera norte, m los datos completos de algunos de los proyectos. 

La informacion que se sohcito es la siguiente. 

1. Agenda / Estrategia principal de mtervencion de la mstitucion en la Frontera Norte 

2 Tiempo de presencia en la zona 

3. Sectores de mtervencion
 

4 Programa 0 proyecto
 

5 Fuentes de financiacion
 

6. Contrapartes y ejecutores 

7. Niveles y mecarusmos de coordinacion con el Estado: nacional y local- seccional. 

8. Coordinacion con otras instancias publicas 0 pnvadas 

9. Objetivos del programa 0 proyecto 

10 Presupuesto mvertido par programa 0 proyecto (donante y contrapartes) en Sucumbios 

II. Periodo de ejecucion del programa 0 proyecto 

12. Componentes de los proyectos/acciones ejecutadas 

13. Detalles de los proyectos (segun dispombihdad) 

14. Ubicacion/ambito de unplementacion (cantones y parroquias)
 

15 Poblacion beneficlana directa (cuannficacion y descripcion)
 

16. Resultados destacados (51 hubiese evaluaciones) 

b. Los 191 proyectos pueden cruzarse segun la ubicacion 0 ambito de nnplementacion asi: 

T1POS Numero 

Uniprovlnclales 123 

Multiprovlnciales (lncluioa Sucumbfos) 53 

ANlvel Nactonal 15 

Fuente: Observatorio de la Cooperaci6n al Desarrollo en Ecuador 
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c.	 Uno de los datos qu e ma s nos interesaba obtener era el presupuesto de los pro yect os; esta infor
mac ion la encontrarnos solamente en 109. 

d. De es tos 109 proyecto s, en 53 obtuvimo s el dato exa cto del pre supuesto destinado a la provincia de 
Su cumbios. En los dernas se ha hecho un estima do mediante la division del tot al del presupuesto 
con el numero de provincias ben efici arias. Se utilize es te mismo procedimiento para obtener los 
estimados de la cooperaci6n intemacional (CI) en FN. 

e.	 No se conoce s i los montos fueron asi gnac iones 0 desembolsos . 

De es ta rnanera, se han obten ido datos qu e nos permiten hacer una aproxirnacion a1 estado ac tual de la co 
operacion en FN y se ha podido reali zar un diagn osti co de las condicion es en las cuales se est a produciendo 
dich a inte rvenc ion. Recalcamos, entonces , qu e no se toman en cue nta los datos en si mismos, sino en la 
medida que nos penni ten acercamos al estado de la CI en la provincia de Sucumbios. 

Como 10 hab ia sefialado el mapeo sobre el estado de la cooperacion intemacional en tome a la prob lematica 
de refugio en la frontera colombo - ecuatoriana, real izado par el Servi cio Jesuita de Refug iado s y M igrantes 
y el Ob servatorio de la Cooperaci6n Intemacional al Desarrollo , en la zona de frontera ex iste una concen
trac i6n de cooperaci6n intemac ional. En las cinco pro vinc ias de frontera , Es meraldas, Carchi , Imbabura, 
Sucumbios y Orellana, se han invertido, en los ultimos 7 afios , cerca de USD130 millones, aproximadamente 
USD19 millones por afio . 

Estimado (en USD) de la Cooperaci6n en FN y Sucumbios: 
Total en la zona y total de acuerdo a los 3 grupos poblacionales 

.. 

140.000.000 

120.000.000 

100.000.000 

80.000 .000 

60.000.000 

40.000.000 

20.000.000 

o 

D Sucumbfos 

Frontera Norte 

COOPERACION TOTAL 

39.975.359 

126.557.492 

COOPERACION EN LOS 3 
GRUPOS POBLACIONALES 

21 .292.028 

44.774 .538 

Fuente: Observatorio de la Cooperacien al Desarrollo en Ecuador 

En cua nto a Sucumbios, se ha invertido el 31% de la CI, un poco mas que en el resto de pro vin cia s. Y en 
10 qu e respecta a la cooperaci6n destinada a los grupos poblacionales de nuestro int eres, podemos not ar que 
en la FN corresponde el 35,4% aprox imada me nte del total de la cooperac i6n en esa zona, mientras que en la 
provincia de Sucumbios tale s grupos han con centrado el 53,2%. 

En su mayori a, los proyectos en la FN tienen co mo criterio de intervenci6n el Acceso a Recursos. Seguido , 
pero con una diferencia sig nifica tiva, se encuentran los pro ye ctos que inviert en en Derechos, Co noc im ientos 
y, finalm ente, en N ive l de vida .82 

82 Cabe reca lcar que los proyectos senalan sus prop ios subcriterios de intervenci6n, y nosotros los hemos clas ificado segun los criterios utilizados en la 
Metodologia MAPP, con el prop6sito de poder comparar la informacion que resulta de Ia Base de datos con Ia obtenida gracias a la aplicacion de dicha 
metodologia . La clasificacion se realize de Ia siguiente manera: en Acceso • Recursos tenernos: acceso al rnercado laboral (formal / informa l), a credi
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.,% de proyectos de acuerdo a los criterios de interv encion 

10% o Acceso arecursos 

Derechos 

o Conocimientos 

Nivel devida 

28% 

Fuente: Observatorio de la Cnoperaclon al Desarrollo en Ecuador 

Sin embargo, en la provin cia de Sucumbios la situacion es un poco diferente. Ademas de que recibe mas que 
en el resto de provincias de frontera , el orden de inversion varia: el mas elevado continu a siendo Acceso a 
Recursos, posteriormente Dcrechos, Nivel de vida y el ultimo es Conocimientos. 

5.1.1. Estimado de Inversion de CI por grupo poblacional 
y por criterios de intervencion 

• Por grupo poblacional: 

En la base de datos contamos, en la provincia de Sucumbios, con un total de 55 proyectos cuyos grupos de 
interven ci6n son: poblac i6n colombiana refugiada, afroecuatoriana y camp esina . Los proyectos estan distri
buido s de la siguiente mane ra: 

CUADRO 46 

Proyectos por grupo poblacional 

POBLACI6N 
BENEFICIARIA 

N°DE PROYECTOS ESTIMADO DE 
INVERSI6N enUSD 

Afroecuatorianos 5 2.874.780 

Campesinos 28 15.005.848 

Colombianos Refugiados 22 3.411.400 

TOTAL 55 21 .292.028 

Fuente: Observatorio de la Cooperacion al Desarrollo en Ecuador 

A continu acion se puede comparar el estado de la cooperacion de la provincia en relacion a toda fa zona de 
frontera norte por grupo pobiacionai. 

tos, al sistema de saJud, al servicio dc agua potable. infraestructura (vial idad, servicios basicos, centros educativos, etc.), produccion, comercializacion, 
investigacion y acceso al territorio . En el criterio de Dere cbos tcnernos : integracion ernica I binac ional, participacion en la gestion publica, segurida d 
(tarnbicn alimentaria), fonalecimiento instirucional, dernocracia, forrnacicn ciudada na, asis tencia humanitaria, proteccion, genero, aceeso a justicia. En 
eI criterio de Conocimientos tenernos: preparaci6n, eapaeita ci6n labora l, becas, forrnacion de lideres , Y en el criterio Nivel de Vida : estado del medio 
ambie nte y gestion de recursos naturales. 
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Estimado (en USD) de la CI en FN y en Sucumbfos 
(3 grupos poblacionales)

-----
35.(XXJ.(XXJ 
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Refugiados 

Campesinos
Colombianos 

Estimado de laCI en Sucumbios D 3.411.400 15.015.620 

Estimado de laCI en FN [J 9.313.058 31.453.691 

-r-:lr 

Afroectuatorianos 

2.874.780 

4.007.789 

Fuente: Observatorio de 18Cooperaci6n 81 Desarrollo en Ecu ador 

• Por criterio de intervenci6n: 

Como habiamos menc ionado anterionn ente, un alto porcentaje de la inversion de la cooperac ion en la fron
tera se concentra en el Acceso a Recursos . A nivel de provincia la situacion es la misma, pero el criterio de 
Derechos ocupa la segunda posicion. Curiosamente, el mapeo de los proyectos que hemo s realizado nos 
muestra un bajo porcentaje de proyectos relacionados con el criterio Nivel de Vida, pero la inversion es casi 
la misma que para el criterio Derechos. En cuanto al criterio Conocimientos, vernos una clara diferencia entre 
la inversion que se real iza en toda la zona de frontera y la provin cia; a nivel de frontera es el segundo en ser 
atendido economicamente, mientras que en la prov incia es el que menor inversion recibe . 

Estimado (en USD) de inversion par criterios 
(tota l J grupos poblacionales) 
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35.000.000 

30.000.000 

25.000.000 
f---

20.000.000 
I

15.000.000 1

~;10.000.000 I
I ,-:5.000.000 I H~ I



..'i.0 
ESTIMADO DE INVERSI6N ESTIMADO DE INVERSI6N

SUCUMslos 

o Acceso a recursos 19.500.931 36.590.147 

D Conocimientos 6.233.520 21 .508.285 

Derechos 9.004.494 17.822.841• 8.562.902 14.156.264D Nivel de vida 

Fuente: Observatorio de la Cooperaci6n al Desarrollo en Ecuador 
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5.1.2. Proyectos por criterio de intervencion en cada grupo poblacional 

Cuando se analizan los proyectos y sus criterios de intervencion por la cantidad de proyectos realizados po
demos establecer de manera mas clara la relacion inversion - numero de proyectos. 

En los tres grupos poblacionales existe una relacion directamente proporcional entre la inversion que se realiza 
en el criterio Acceso a Recursos y la cantidad de proyectos. En otras palabras, l' inversion l' proyectos. La 
misma situacion ocurre con el criterio Derechos. No obstante, en 10 que se refiere al criterio Conocimientos y 
Nivel de Vida la situacion es distinta . Para el primero la inversion es la menor en la provincia pero el numero de 
proyectos mapeados no es el menor. Con el segundo la situacion es opuesta, pues la inversion que se realiza es 
mayor en relacion al criterio Conocimientos pero el numero de proyectos realizados es menor que todos . 

• Refugiados Colombianos: 

% de proyectos destinados a la poblacion
 
colombiana reiugiada par criterios de intervencion
 1- - - 

D Acceso a recursos 

Derechos 

o Conocimientos 

Nivel devida 

Fuente: Observatorio de la Cooperacion al Desarrollo en Ecuador 

• Poblacion Cam pesina: 

% de proyectos destinados a la poblacion campesina .. 
par criterios de intervencion 

o Acceso a recursos 

Derechos 

o Conocimientos 

Nivel devida 

33% 

Fuente: Observatorio de la Cooperaclon al Desarrollo en Ecuador 

• Poblacion Afroecuatoriana: 

% de proyectos destinados a la poblacion airoecuatariana 
por criterios de intervencion

Acceso a recursos0 
Derechos 

Conocimientos0•Nivel devida 

10% 

30% 

Fuente: Observatorio de la Coeperacton al Desarrollo en Ecuador 
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5.1.3. Proyectos por financiadores 

• Por Organismo y Agencia: 

Gran parte de las agencias priorizan los proyectos de atencion al area de Acceso a Recursos, mientras que solo algunas intervienen en cuestiones relativas al Nivel de 
vida y Conocimientos. 

Par otro lado, y de acuerdo al numero de proyectos, el Sistema de Naciones Unidas, la Comunidad Europea y la Cooperacion Espanola tienen una presencia notable 
en la provincia. Ademas, sus proyectos procuran abarcar todos los criterios de intervencion, No obstante, las dos primeras han puesto enfasis en la atencion a Derechos 
y la ultima a la cuestion del Acceso a Recursos. 

.. N0 de proyectos par Organismo y Agenda Financiadora y subcriterios en los que se insertan los proyectos 

9
 

8
 
D Acceso a recursos7 

Derechos6 
D Conocimientos5 

Nivel de vida4 

3
 

2
 

1 

o 

Fuente: Observatorio de la Cooperaci6n al Desarrollo en Ecuador 
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UNA MRADA DESDE SUCUMBIOS 2000 - 2007 

% de proyectos par Organ ismo Y Agencia Financiadara 

4% 2% 

5% 

5% 
15% 

7% 14%
 

D NACI ONESUNIDAS 

COM ISI6N EUROPEA 

o HUAUQUIPURA 

D ACNUR 

•	 CIDAo PNUD 

AECI 

o	 GTZ 

•	 USAID 
PRM 

o REPSOLYPF 

OIM 

• CRS 
. OTROS 

Fuente: Obs ervat orio de la Cooperaclon al Desarrollo en Ecuador 

•	 Estimado de la inversion'" realizada en los tres grupos poblacionales: 

Para cada grupo poblacional es destacable la inversi6n que realiza la Comisi6n Europea y las agenci as y 
ONGs espai'iolas; sus montos de inversi6n sobrepasan el mi1l6n de d61ares. Y la misma situaci6n se puede 
observar con el numero de proyectos realizados. Sin embargo, en el grupo de poblaci6n refugiada sobresale 
Ja inversi6n reaJizada por el Sistema de Naciones Unidas . 

ROJO: 1.000.000 - + 
COLOR EsTIMADOs (US D) 

AZUL: 500.000  999.999 

VERDE: 100.000  499.999 

NEGRO: 0 99.999 

CUADRO 47 

Estimado de la Inversion en Afroecuatorianos 

FINANCIADOR 
(ORGANISMO YAGENCIA) 

N° DE 
PROYECTOS 

ESTIMADO (USD) 
SUCUMBios 

COMISI6N EUROPEA 3 2.639.747 

AGORA NOR SUD 1 2.408.707 

COOPI 1 225.950 

UN SOL MON Fundaci6n (Caixa Cataluria) 1 191.502 

GTZ 1 43.531 

Fuent e: Observ ator io de ta Cooperacion al Desarrollo en Ecuad or 

83 Cabe recalcar que varios proyectos fueron realizados en conj unto entre varias organizaciones , por tanto, ni eI nurnero de proyectos ni el monto con es
ponden especi ficamente a esa organizacion . So recalca que la intenci6n no es dar a conocer valores exactos de inversio n, sino aproximar al estado de la 
Coope raci6n en la provincia de Sucumbios. 
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CUADRO 48 

Estimado de la Inversion en Campesinos 

FINANCIADOR N° DE 
(ORGANISMO YAGENCIA) I PROYECTOS 

ESTIMADO (USD) 
SUCUMsios 

HUAUQUIPURA 8 3.971 .831 

AECI 3 

4 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

.2.760.849 
CIDA 2.694.918 

COMISI6N EUROPEA 2.438.924 

AGORA NORSUD 2.408.707 

USAID 2.257.149 

BID 1.583.038 

REPSOl YPF 793.084 

CRS 450.000 
MLAl-PROGETIOMONDO 
Movimento laiciAmerica latina 440.962 

EED YCODESPA 1 

1 

1 

3 

1 

277.911 

CODESPA 277.911 

OIM 253.000 

SISTEMA NACIONES UNIDAS 248.663 

UDENOR 238.066 
PNUD 2 54.158 
FCll Fonda del Canada para Iniciativas locales 1 43.700 
CRIC (Centro Regionale d'intervento per laCooperazione) 1 

2 
30.217 

GTZ 3.500 

Fuente: Observatorlo de la Cooperacion al Desarrollo en Ecuador 

CUADRO 49 

Estimado de la Inversion en Refugiados Colombianos 

FINANCIADORES N° DE ESTIMADO (USD)1 
(PORAGENCIA U ORGANISMO) PROYECTOS SUCUMsios 

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA (yotros) 1 1.407.002 

9 1.083.657 SISTEMA NACIONES UNIDAS 

4 559.466ACNUR 

5 411.492COMISI6NEUROPEA 

1 250.000CRS 

1 250.000CPR 

PRM (Oficina de poblaci6n, refugioy migraci6n 2 134.864
del gobiemodeEEUU) 

MSF 1 118.527 

1 59.864 OIM 

1 53.333PNUD 

Fuente: Observatorio de la Cooperacion al Desarrollo en Ecu ador 
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• Por pais: 

Se conoce el trabajo en FN de : Espana, Canada, Estados Unidos, Alemania, Italia y Jap6n. Y cabe sefialar que 
la cooperaci6n por pais financiador tiene las mismas caracteristicas que la cooperaci6n por organismo y agencia 
financiadora. Resalta la inversi6n y el nurnero de proyectos realizados por Espana en el caso de los afroecuato
rianos y campesinos, mientras que con los refugiados colombianos destaca el protagonisrno de EE.UU. Por su 
parte, la inversi6n que realiza Canada en la poblaci6n campesina es segunda en irnportancia , 

De manera general se observa, adernas, que tanto la inversi6n como el numero de proyectos es mayor en la 
poblaci6n campesina, mientras que [0 opuesto ocurre con la poblaci6n afroecuatoriana. En cuanto al sector 
de intervenci6n, todos han realizado mayor numero de proyectos en el criterio Acceso a Recursos, en los 
dernas criterios varia segun eJ pais . 

CUADRO 50 

ldentificacion del N° de Proyectas 
par pais financiadar en cada Grupe Beneficiaria en FN 

GRUPO BENEFICIARIO 

AFROECUATORIANOS CAMPESINOS COLOMBIANOS 

Pais 
Financiador 

N°de 
Proyectos 

Estimado (USD) 
Sucumbios 

N°de 
Proyectos 

Estimado 
(USD) 

Sucumbios 

N°de 
Proyectos 

Estimado 
(USD) 

Sucumbios 

1.597.422ESPANA 2 2.600.209 11 7.041.453 3 

CANADA 0 0 

0 

43.531 

5 2.738.618 3 71.893 

EE.UU. 0 2 2.707.149 7 456.757 

ALEMANIA 1 3 321.411 1 0 

0 

252.858 

ITALIA 1 225.950 2 471.179 0 

JAPON 0 0 0 0 1 

Fuente: Observatorio de la Cooperacion al Desarrollo en Ecuador 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

o 

No de proyectos par grupo beneficiario .. 
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• Afroecuatorianos 

Campesinos 

D Colombianos 

ESPANA ALEMANIA ITALIA JAP6N CANADA EE.UU . 

Fuente: Observatorio de la Cooperacien 01 Desarrollo en Ecuador 
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% de proyectos par pars financiadar 

3%8% Espana

•EE. UU. 

0 Canada 

Alemania 

0 Italia 

0 Jap6n 

22% 

Fuente: Observatorio de la Cooperacion al Desarrollo en Ecuador 

N0 de proyectos segun criterio de intervencion 

16 

14 

12 D Acceso a recursos 

10 Derechos 

o Conocimientos
 

6
 

8 

Nivel devida 

4 

2 

o 

Fuente: Observatorio de la Cooperaclon al Desarrollo en Ecuador 

5.1.4. Proyectos por Ejecutores 

• Por grupo poblacional: 

Para el caso de la poblacion campesina y la refugiada colombiana, los organismos que mas financiacion y 
proyectos han realizado son los principales ejecutores. En el caso de la poblacion afroecuatoriana aparecen 
nuevas entidades, principalmente el FEPP. 

136 



UNA MIRADA DESDE SUCUMBIOS 2000 - 2007 

Ejecutores. Poblacion Afroecuatoriana 

E.IECUTORES 
(POR ORGANISMO 0 AGENCIA) 

POBLACION AFRO 
ESTIMADO (USD) 

EMPLEADO 

FEPP 4 5.200.418 

GTZ 1 43531 

COOPI 1 225950 

CONAIE 1 5.090 

Fuente: Observatorio de la Cooperaclon al Desarrollo en Ecuador 

Ejecutores. Poblacion Campesina 

EJECUTORES 
(POR ORGANISMO 0 AGENCIA) 

POBLACION 
CAMPESINA 

ESTIMADO (USD) 
EMPLEADO 

HUAUQUIPURA 8 3971 831 

FEPP 8 6272.291 

PRODAS 6 3.303663 

VICARIATO APOSTOLICO DE SUC 6 3303663 

GTZ 4 1637288 

FECD 4 2694918 

FLiNEDESIN 2 836726 

SISTEMA DE NACIONES UNIDAS 2 247.838 

ISAMIS 1 250000 

PNUD 1 238.066 

ONUDI 1 238.066 

FAO 1 9.772 

ANECAFE 1 9772 

CONSEJO PROV SUCUMBfos 1 450000 

CORPEI 1 825 

CORPROMAIZORG 1 43700 

FUNDACION AGROPECUARIA SUC 1 693084 

MUNICIPIO DE LAGO AGRIO 1 693.084 

MUNICIPIO DELCANTON CUYABENO 1 608790 

FUNDACION NANPAZ 1 794384 

FEDERACION DE MUJERES DE SUC 1 657265 

UDENOR 1 1.583.038 

FUI'JDACION TERRANUEVA 1 30.217 

CRS 1 450000 

ARD 1 2.257.149 r; , ,/ 

Fuente: Observatorio de la Cooperacten al Desarrollo en Ecuador 
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Ejecutores. Poblaci6n Refugiados Colombianos 

EJECUTORES 
(POR ORGANISMO 0 AGENCIA) 

REFUGIADOS 
COLOMBIANOS 

ESTIMADO (USD) 
EMPLEADO 

SISTEMA DE NACIONES UNIDAS 10 1311 329 

ACNUR 8 1.007996 

ESQUEL 2 59864 

OIM 2 75000 

MSFE 2 1525529 

COOPI 1 71893 

ISAMIS 1 250000 

PNUD 1 53333 

ADE 1 53333 

ADYS 1 53333 

CPR 1 250000 

MM RR EE 1 0 

PUCE 1 32.677 

INREDH 1 3500 

MSP 1 45.000 

FUNDACI6N AMOR YVIDA 1 33.750 

CRE 1 0 

HIAS 1 0 

Fuente: Observatorio de la Cooperaci6n al Desarrollo en Ecuador 

I ~ I	 lmpacto de la Cooperacion hrternacional en las condiciones 
de vida de la poblacion 

(. ..) los tndtviduos pueden configurar en realtdad su propto desttno y ayudarse mutuamente No 
tienen por que concebtrse como receptores pastvos de las prestaciones de tngeniosos programas de 
desarrollo Ellos mismos deben partictpar en el proceso de creacton e implementacuin de los planes 
de justicia social. Para ello es necesarto no solo que puedan particzpar en el dtseho de los planes 
sino en la formulacion de las przorzdades y los valores sobre los cuales se basaran los mzsmos Exts
ten poderosas razones para reconocer el papel postttvo que desempeiia la agencza lzbre y viable, e 
tncluso la impaczencza constructzva 

Amartya Sen, Desarrollo como Libertad, 2000 28 

Alrededor de doscientos programas y proyectos han sido ejecutados en la provincia de Sucumbios entre los 
afios 2000 y 2007 por distmtas organizaciones mternacionales y nacionales, publicas y pnvadas, con fondos de 
la cooperacion mternacional al desarrollo (ver base de datos en el anexo) Estos proyectos se han dado en todos 
los ambitos de mtervencion, desde el apoyo a la produccion agropecuaria y el fomento de actividades produc
tivas hasta la construccion de mfraestructura vial y productrva, la conservacion del medio ambiente, la defensa 
de los derechos humanos y, finalmente, en el sector de los servicios basicos, educacion, salud y vrvienda. 

A traves de los proyectos, mas de cien organizaciones locales, nacionales e mternacionales, han trabajado 
\'	 con amplios sectores de la poblacion local, campesinos, mdigenas, afroecuatonanos, colornbianos, y han 

atendido a rnfios, jovenes y mujeres, en el mtento de buscar altemativas de desarrollo y de mejorar las con
diciones de vida de todos los habitantes de la provincia. 
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(,Ha respondrdo la cooperacion mternacional a las expectativas de los habitantes de Sucumbios respecto al 
desarrollo de su provincia? (,Han conseguido los proyectos acercarse a los objetivos de desarrollo que se 
habian propuesto? (,Han mejorado en los ultimos siete afios las condiciones de vida de la poblacion local? 

En busqueda de una respuesta a estas preguntas invitarnos -con el soporte del Fondo Ecuatonano Populorum 
Progressio (FEPP) y del Servicio Jesuita de Refugiados y Migrantes (SJRM)- a los pobladores del campo y 
de la crudad de los cantones Lago Agrio y Shushufindi a participar en una serie de entrevistas mdrviduales y 
en un taller para evaluar este impacto. 

Para entender mejor el procedmnento del trabajo en Sucumbios, presentamos a continuacion la metodologia 
utihzada y los resultados obtemdos en breves rasgos 

5.2.1. Acerca de la metodologia 

Los objetivos generales del estudio eran: (I) descubnr Sl ha existido efectivamente una mejora en la cahdad 
de Vida de las personas despues de que se ejecutaran los proyectos de la cooperacion al desarrollo durante 
el periodo 2000-2007; (2) identificar los procesos sociales claves percibidos por la poblacion; (3) mostrar la 
direccion del desarrollo social, y (4) medir el myel de mfluencia de los proyectos de desarrollo implementa
dos en la region 

Durante el afio 2007 se llevo a cabo un mapeo de proyectos y programas de la cooperacion mtemacional en 
las cinco provincias frontenzas con especial atencion al refugiado'", y en 2008 se decidio anahzar mas a 
fondo solo los programas en ejecucion en Sucumbios, Se hizo hmcapie en la percepcion de los beneficianos 
y se reahzaron una sene de entrevistas a profundidad con actores locales de los proyectos. El proposItO de 
estas entrevistas era avenguar cual es la apreciacion sobre los actores de la cooperacion mternacional como 
mecamsmo de financiacion del desarrollo, sus posibihdades de participar activamente en los proyectos, e 
idennficar los mecanismos de coordinacion con los demas actores pubhcos y privados con respecto a la pla
mficacion y a la gestion de los proyectos. 

Se reahzaron un total de 19 entrevistas a personas particulares. Elias fueron escogidas en base a su vmcu
lacion directa 0 indirecta con el SJRM y al FEPP, organizaciones que nos bnndaron su apoyo en vista de la 
trayectona de su trabajo en la zona de frontera, y por su cercania con la poblacion. Las entrevistas se distn
buyeron de la siguiente manera: 

[ -
Entrevistados por grupo beneftciano, par sexo y lugar de residencia 

GRUPO BENEFICIRIO TOTAL SEXO LUGAR DE RESIDENCIA 

Hombres MUJeres LagoAgno Shushufindi 

Poblacion Afro 6 1 5 4 2 

Poblaci6n Campesma 9 5 4 1 8 

Colornbianos Refuqtados 4 3 1 4 0 

TOTAL 19 9 10 9 10 
--

Fuente: Observatorio de la Cooperaclen al Desarrollo en Ecuador 

84 SJRMIOCD (Enero 2007) Mapeo sobre el estado de la cooperacion intcrnacronal en lomo a la problematica del refugio en la fronlera colombo
ecuatonana (Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Sucumbios y Orellana), documento de trabajo 
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Entrevistados por edad 

EDAD DE LOS ENTREVISTADOS 

RANGO DE EDAD N° DE PERSONAS 

30-40 7 

41-50 7 

51 - + 5 

no dice 1 

Fuente: Observatorio de la Cooperacion al Desarrollo en Ecuador 

Entrevrstados por lugar de ongen de la poblacion ecuatoriana en Sucumbfos 

Grupe poblacional Procedencia N° depersonas 

Esmeraldas (San Lorenzo ySua) 3 

AFRO EIOro 1 

No especficado 2 

Los Rios 1 

CAMPESINOS 
LOJa 4 

Sucumbfos 2 

No especmcadas 2 

COLOMBIANOS. tempoen Sucumbfas entre 4 y 7 arias 

Fuente: Observatorio de la Cooperacion al Desarrollo en Ecuador 

Y estaban organizadas por temas de la siguiente manera. 

1.	 Sltuaelon personal y familiar: mteresaba conocer sobre el ongen, nacionahdad y nucleo farrnhar 
del entrevistado, asi como tambien el tiempo que llevaba viviendo en Sucumbios, y Sl habia rrugra
do 0 no dentro 0 fuera deL pais. 

2.	 Comprension sobre calidad de vida: en vista de que nuestro mteres de invesngacion radicaba en 
saber si habia existido una mejora en la cahdad de Vida de La poblacion despues de la labor de la 
cooperacion internacional en el penodo 2000 - 2007, la pregunta fundamental en las entrevistas 
fue: (,que se ennende por 'calidad de Vida' 0 'VIVlr bien'? En las respuestas planteadas se idennfi
caron los elementos que son en mayor y en menor medida importantes dentro del concepto.f" 

3. Valoraciones de la calidad de vida del entrevistado: la mtencion de esta seccion era que el en
trevistado hiciera una valoracion sobre su cahdad de Vida en la actualidad, para que despues la 
comparara con su Vida de hace 7 afios, Ademas, se pretendia que completara la respuesta con una 
reflex Ion sobre los cambios fundamentales que se han producido en este penodo de tiempo. 

85 En general, la poblacion enuendc par 'cahdad de VIda' la sausfaccion plena de elementos como trabajo, salud, ahmentaci6n, educacion, servicios 
basicos y segundad. Cabc recalcar que en menor mcdida se reconocen aspectos como estado del medic ambrcntc a integracron etruca y binacronal 
como parte de su cahdad de vtda 
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A partir de las sigurentes secciones, en cada una habian preguntas transversales referentes a: facrhdad de ac
ceso, costos, situacion actual y cambios sustanciales en los ulnrnos 7 alios, conocirrnento de proyectos que se 
hayan desarrollado en el area respectIva, los orgamsmos que los hayan implementado, y Sl el entrevistado ha 
estado vmculado directa 0 mdirectamente en la formulacion y / 0 ejecucion de dichos proyectos. 

4. Salud 

5. Educacion, formacion 

6. Acceso a recursos:	 en esta seccion se indago tambien sobre la situacion laboral: su status legal 
(en el caso del refugiado y desplazado) y sus mgresos y estabihdad laboral. Ademas se mcluyo el 
tema del Acceso a Credito. 

7. Infraestructura y vialidad: interesaba la percepcion sobre la calidad del servicio de agua potable 
y luz, el estado de las vias y la mfraestructura de la ciudad 

8. Derechos humanos: se trataba de conocer sobre nociones y capacitaciones recibidas al respecto. 

9. Integracion y Convivencia: la percepcion en cuanto a mtegracion etnica y binacional 

10. Gobiernos Locales: conocirruentos de la poblacion sobre la gestion de los gobiernos locales y su 
participacion en dichos proyectos. 

11. Valoracien de Proyectos:	 con el fin de profundizar acerca de los proyectos de cooperacion, se 
pregunto sobre que entendian por un proyecto. Ademas, se mdago sobre los confhctos presentados 
y sobre los mtereses de la comunidad que desearian que fueran satIsfechos mediante un proyecto. 

Las entrevistas fueron estructuradas de tal manera que nos facihtaran informacion de referencia para condu
cir con un taller de evaluacion del unpacto que presentamos a contmuacion, 

Metodo para la evaluaclon del impacto de proyectos de alivio de pobreza (MAPP -Methodfor Impact 
Assessment 0/Poverty Alleviation Projects-y 

Este metodo fue desarrollado a partir de 1998 por Dr Susanne Neubert'" con el objetivo de mostrar una 
nueva forma de operacionalizar el desarrollo social a mvel del contexto, es decir, considerando la region 
del proyecto. En el MAPP, el concepto del desarrollo social se basa en la definicion multidimensional de la 
pobreza de Amartya Sen 87 

Por otro lado, estas Ideas son operacionahzadas en el MAPP mediante el concepto de los cuatro procesos SOCIa

les claves presentados por el DFID en 1995' la evolucion de los medios de VIda(sustento 0 mvel de VIda), el ac
ceso a los recursos, los conocumentos (amphacion 0 reduccion) y los derechos (la participacion 0 exclusion), 

EI enfoque convencional se centra en los proyectos, se comparan las metas del proyecto con su desempefio 
en virtud de los msumos, productos y resultados. El MAPP, en cambio, considera el contexto de los proyectos 
como punto de partida, es decir, se plantea el desarrollo desde la realidad en la cual el proyecto forma parte 
y no al reves; ademas, esta orientado al proceso. 

Con la ayuda de una secuencia de herramientas especificas, se evalua la percepcion del proceso de desarrollo 
en la VIdadiana de la poblacion, EI MAPP es un metodo de evaluacion participativo que se basa en discusio
nes y debates de los grupos y refleja procesos sociales claves percibidos en una comumdad. Los resultados 
del proceso de la evaluacion muestran la direccion del desarrollo social, bnndando una Idea del mvel de 
mfluencia de los proyectos de desarrollo. Ademas, el MAPP, considerando los diferentes grupos de benefi
cianos, perrrnte la evaluacion directa de la relevancia que se percibe, el sigmficado y el poder mfluyente de 
las actuaciones del proyecto Tambien la eficiencia y los prospectos para la sostembihdad se deducen indi
rectamente a partir de la informacion acumulada. En conclusion, se pueden identificar las tendencias visibles 
e invisibles, positivas y negatrvas desde la perspectrva de los grupos meta. 

86 Neubert, Dr Susanne (2000) "MAPP Un Nuevo Metodo para la Evaluacion de irnpacto de Proyectos de Ahvio de la Pobreza" Bonn Institute Aleman 
de Desarrollo La descnpcion de la metodologia se basa en este articulo 

87 Sen, Amartya (2000) Desarrollo como Ltbertad, Ibid (1992) Sobre conceptos y mcdidas de pobreza, articulo en Comercio Extenor, Vol 42, num 4, 
Mexico 
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Principios y herramientas 

Existe, pues, un poderoso argumento metodologrco para hacer hmcapie en la necesidad de asignar explici
tamente ponderaciones valoratIvas a los diferentes componentes de la cahdad de vida (0 del bienestar) y de 
someter a contmuacion las ponderaciones elegidas a un debate publico y a un escrutmio critico 88 

EI MAPp89 utihza un enfoque cuahtativo, pero mcluye un proceso de cuannficacion. Todas las evaluaciones 
cuahtatIvas son cuantificadas por la poblacion sobre la base de matnces, a una escala de cinco puntos, y asi 
se tdentifica la tendencia de desarrollo Con la ayuda de este cnterio, se pueden comparar los resultados de 
las diferentes encuestas y se pueden sumar otros calculos agregados. 

EI metodo corresponde a las necesidades de practicas de evaluacion. factibilidad, valor mformativo, transparen
cia y vahdez de la informacion; y se pueden comparar los resultados, que se tlustran mediante diagramas. 

Para el analisis del grado de ahvio de la pobreza y de los impactos del proyecto, mcluyendo los facto res 
externos, se trabaja con una combmacion de mstrumentos partictpanvos: 

1.	 Linea de vida (trayectoria): los grupos meta identtfican los factores mimmos de la calzdad de 
vida en la region. Estos factores pueden estar dentro 0 afuera del alcance de las actividades del 
proyecto y bnndan un pnmer mdicio de los factores determmantes en la vida de la poblacion.:Con 
la amphtud de una curva se indica el cambio en la cahdad de vida en una escala de cinco mveles. 
muy negativo, negatIvo, regular, POSltIVO, muy POSltIVO. 

Por ejemplo. l.que ha pasado en los ultimos 8 afios en la region que ha tenido mayor impacto en la 
cahdad de su vida? 

2. Amllisis de la tendencia: se establece una matnz'f sobre el desarrollo social en las comunidades. 
En base de los cuatro procesos sociales claves (mvel de vida, acceso a recursos, conocimientos, 
derechos) se definen sub-cntenos de cada uno, que se mantendran durante el ciclo completo del 
MAPP. Con esta ayuda se prepara un pnmer perfil de las comunidades, mostrando que ha carnbia
do durante el tiempo de la evaluacion con una escala de cinco mveles Adrcionalmente, se descn
ben las diferentes causas de los cambios y tendencias que surgen en las discusiones del grupo 

3. Lista de actividades: en una tabla se registran todas las actrvidades del proyecto/os y los patro
cmadores del rmsmo, En la discusion del grupo se evalua el significado de cada actividad para la 
vida diana y se identIfican los grupos beneficianos de las actividades. Este ejerCICIO perrmte un 
examen breve de un proyecto y una comparacion de este con otros en termmos de pertmencia de 
los objetrvos y la importancia de las actividades 

4.	 Matriz de inftuencia: se evalua la mfluencia de cada actividad del proyecto en cada cnterio social. 
Siempre se discute la intensidad de la influencta real y se valora en base de un consenso del grupo 
La matnz muestra mfluencias directas e mdirectas, y, finalmente, se forman sumas de activos y 
pasivos reflejando, respectIvamente, el criteno social mas mfluenciado y la actividad del proyecto 
de mayor mfluencia Se usa una ponderacion de 1 a 3 0 1 a 5 

5.	 Transversal; se trata de una mspeccion sistematica de las medidas visibles del proyecto para de
term mar la efecnvidad, magnitud y vahdez. (En esta investigaci6n no se realize esta secci6n) 

6. Perfil de desarrollo e impacto: como ultimo paso se resume la informacion mas importante de los 
pasos I a 4 de tal forma que se pueden hacer comparaciones directas de los resultados obtemdos de 
vanos grupos como en nuestro caso de los tres grupos metas. 

88 Sen 2000, op cit pag 106 
89	 EI MAPP esta construido como un sistema estandar que puede ser reahzado con personal previarnente entrenado y Sin gastos excesivos Un taller toma 

al menos 2 dias y se reahza con 30 hasta 50 parucrpantes, representando sus comunidades Es apropiado para aphcarse durante el ciclo del proyecto en 
los mtervalos mas grandes, asi como evaluaciones ex post 0 ex ante 

90	 Aqui s610 hemos msertados los cuadros que ayudan a entender mejor el trabajo de los grupos matnz de anahsis de la tendencra, matnz de mftuencia y 
perf I de desarrollo 
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l.Porquees diferente a otros 
instrumentos deevaluacion? Centrocle~CIUDAD: - : _ 

• Sasa enla perspectiva del grupa beneficiaria 
• Orientaci6n al contexta: puntadepartidaes 

la realidad devida diaria en una region 
• Orientacion al procesa: seenfoca el cambia 
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Linea devida:
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(,Que hapasado enlosultirros 7aiios 
enla region quehatenido mayor 
impacto enlacalidad desuvida? 

Analisisdetendencias: 
Valorizacion de loscriterios claves Evolucion 

~ y sus subcriterios para preparar[l£]
 demedios devida
 
unprimer perfil dela region ~ Nivel devida
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Valorizacion delasactividades 
Lista deatividades: I~ Acceso a recursos 

i-  --, ~ Acceso 0 exclusi6n delosproyectos segun susignificadoClJ para lavida diaria deustedes. 

E;] Matrizdeinfluencia: 
(,Como influye laactividad X 
actualmente elcriterio Y 

Perfil dedesarrollo 

~ e impacto delosproyectos 
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Fuente: Observatorio de la Cooperacion al Desarrollo en Ecua dor 
Elaboracien: Gabriela Weber 
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5.2.2. Resultados del taller MAPP 

Al taller, que tuvo lugar en Lago Agno los dias 17 y 18 de noviembre del 2007, asistieron 41 personas, 21 
hombres y 20 mujeres, de tres grupos poblacionales, campesinos, afroecuatonanos y refugiados colombia
nos, y todos/as los/as beneficiarios/as de vanos proyectos 

Participantes del Taller MAPP 
1	 1 

Particpantes Hombres Ml.jjeres Total 

Afroecuatonanos 3 11 14 

Carnpesmos 12 7 19 

Refugiados colorntnanos 6 1 7 

Otros (Educadores) 0 1 1 

Total 21 20 41 

Fuente: Observatorio de la Cooperacien al Desarrollo en Ecuador 

Lastimosamente, a pesar de la convocatona, no participo un grupo de indigenas. Asurmmos que hubo tres 
razones preponderantes: 

•	 Nosotros cometimos el error de no haber consultado previamente a los lideres de las comunidades 
indigenas para conseguir su asistencia al taller. 

•	 Se expreso un descontento de las comunidades respecto a este tipo de eventos, pues se sienten solo 
objeto del estudio, que no les ayuda a mejorar sus condiciones de VIda 

•	 La carencia de transporte de sus comunidades hacia Lago Agno. 

Asi se trabajo con tres grupos: el grupo I de mujeres afroecuatorianas; el grupo II de campesinos; yel 
grupo III de refugiados, todas y todos de diferentes recmtos y orgamzaciones. 

I. Linea de vida 

EI grupo I identrfico 11 facto res sociales que ten ian mayor mfluencia en el desarrollo de cahdad de VIda, 
destacando los sectores salud, educacion, mfraestructura social y la creacion de la cormsaria de mujeres. 

Recolectores de Basura.?' es un proyecto ejecutado en Shushufindi y en Lago Agrio que ha permindo la 
urnon de los barrios y la limpieza de los mismos EI proyecto funciona mejor en Lago Agno, las rnujeres de 
Shushufindr afirman que hay mucha desorgamzacion y falta de concienciacion en la poblacion. La Idea nace 
de una mujer que llego a la zona desde Santo Domingo En un 11lICio, la gente Ie pagaba con pequefias cuo
tas por su trabajo. Con el paso del tiempo, esta mujer Ie exigio al MUlllClPIO que Ie pagara por su actrvidad 
Desde ese momenta son muchas las personas organizadas para recoger la basura en unos vehiculos drsefiados 
para ello Se tomo como referencia un proyecto ejecutado en Cas cales, donde existe una buena orgamzacion 
en la recoleccion de la basura. En aquel sector se recicla la basura y se transforma en abono que, a su vez, es 
repartido nuevamente a la poblacion de Cascales. Ademas, se cuenta con un mejor proceso de clasificacion, 
mediante el usa de tachos y fundas especificas para cada tipo de basura. 

Empeoramiento servicios de salud en Shushufindi: esta situacion especifica se imcio antes del afio 2000, 
y se refiere a la mala atencion en el hospital de Shushufindi. Aunque deberia ser gratuita no 10 es porque se 
cobra a los pacientes por abnrles la ficha medica, por los medicamentos, los examenes, etc. Desde el 2000 

-----~-----~~------------------------ -- 

91 Los reeoleetores de basura en Lago Agno fueron, cn un pnncipro, una rrucrativa de la poblacion, pero en la aetuahdad es un proyeelo apoyado por 
el MUnICIpIO 
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(mclusrve desde afios antenores) hasta la fecha, no ha habido medICOS especialistas Las mujeres que tienen 
las posibihdades se trasladan a Quito para recibir atencion de un ginecologo u otro especialista. Lago Agno 
solo cuenta con pasantes, y las mujeres sienten desconfianza al ser atendidas por ellos. EI grupo CONA
MUNE ha luchado para que la atencion medica mejore En su OpInIOn, el problema del mal servicio medico 
se debe a que las instItuciones medicas han sido monopolizadas por los politicos. Ademas, el problema se 
agrava por el cambro constante de los directores de Salud, de gobemadores, pues, esto empeora la atencion 
medica y los costos En defimnva, dicen que del 2000 al 2004 la salud era pesima, del 2004 a la fecha ha 
mejorado por la lucha de los grupos y de las personas que no estan orgamzadas. 

Maternidad San Francisco Lago Agrio: el proyecto empezo en el afio 1990, pero la materrudad no se 
construyo hasta el ano 200 I. Fue un logro de la lucha constante de las mujeres Se consiguio, ademas, que 
alii trabajaran tambien las tradicronales parteras porque hay mujeres que tIenen mas confianza en elias que 
en las enfermeras. 

EscueJa Shushufindi: en 2003 la construccion de la escuela Nelson Estuprfian en el barno Pedro Angulo se 
aprecio muy positivamente. 

Capacitacion mujeres negras Nueva Esperanza: el proyecto ha ofrecido cursos de capacitacron en COCI
I 

na, derechos humanos, belleza, corte y confeccion y manuahdades. Tambien les ha ensefiado a las mujeres
/

a valorar y hacer valorar su raza Este proyecto bene hrmtacrones en Shushufindi, pues, a pesar de que se 
/

ofrezcan capacitaciones como, por ejernplo, hacer yogurt, la gente no parncipa. 

Ij~oblemas de abastecimiento de Juz electrica en Lago Agrio: en el Barno el CIsne les quitaron la luz del 
alumbrado publico hace tres afios por la Invasion que se produjo a la entrada del barno. Consideran que esto 
,bs peligroso para los moradores porque los ladrones aprovechan la oscuridad para hacer sus fechorias La 
empresa electnca ha ido tres veces a arreglar el alumbrado, pero las tres veces los ladrones han rota las lam
paras de los postes, por ello los tecmcos de la empresa no han regresado de nuevo a solucionar el problema. 

Construccion de la Via perimetral Shushufindi: ha facihtado el trans porte de carga pesada entre regiones 
y ha ayudado a la descongestion. 

Flscallzacion Escuela Shushufindi: la escuela se fiscahzo en el 2005, 10 que facilito el acceso a material 
didactico donado por el Estado. 

Comisaria de la Mujer Lago Agrio y Shushufindi: fue el resultado de una larga lucha de II afios par parte 
de las mujeres para conseguir el funcionamiento de la comisaria en la provmcia en el 2006. Las mujeres de 
Lago Agrio acuden con mayor frecuencia a la comisaria para hacer denuncias, mientras que las mujeres de 
Shushufindi no encuentran beneficios, porque la distancia les dificulta acudrr a denunciar y ademas no se han 
beneficiado de los cursos que la corrnsaria impartio sobre derechos humanos En general, consideran que hay 
machismo en la comisaria, par ello creen convemente que debe estar dingida por una mujer, Por otra parte, 
afirman que estan luchando para que exista una comisaria en cada canton, y reclaman la mtervencion de al
guna orgamzacion que ayude a las mujeres a trarrutar las denuncias y no pasen por alto los diversos maltratos 
al que algunas son sometidas. 

Construcclon Pozo Shusbufindi: SUSCltO mucho interes al pnncipio, se suponia que proveeria agua de 
mejor cahdad. No obstante, el pozo no funciona, asi que los pobladores mantienen form as tradicionales de 
recoleccion de agua del rio 0 de los vecinos. 

Via Jivino Verde Shushufindi: la via se mejoro en e12005, sm embargo, tiene curvas peligrosas y carece de 
senalizacion, par ello han aumentado los acctdentes. 

EI grupo II identifico 15 factores entre pobladores de Shushufindi y Lago Agn092 , subrayando los sectores 
de produccion agricola, la politIca mtemacional, nacional, local e mfraestructura social. 

92 La linea de VIdadel grupo de carnpesmos de Lago Agno quedo mcompleta debido a que imcialmente se hizo un trabajo en conjunto con el grupo de 
Shushufindi y, euando se separaron en dos sub-grupos - Lago Agno y Shushufindi-, no se pudo completar el trabajo Por ella, no se rdentificaron los 
factores relevantes en todos los anos Hasta el2002 hay una comcidencia entre los dos grupos respecto de faetores de caractensncas macro que afeetaron 
en reahdad a toda la poblacron campesma de la zona 
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Factores identificados en Shushufindi: 

Dolartzacien: en enero del 2000, el gobierno de Jarrul Mahuad mtrodujo el dolar como moneda nacional, 10 
que fue acompafiado por una grave crisis econormca y financiera del pais, que mcidio significativamente en 
las condrciones socioeconormcos de toda la poblacion ecuatoriana. 

Baja de los precios del cafe: la caida de los precios del cafe se micio en el 1996 y toco fondo en el 2001; 
este fenomeno afecto a todos los productores de cafe del mundo 

La inmlgraclon colombiana: a partir del 2001 se evidencio un aumento de la mrmgracion de refugiados co
lombianos debido a la mtensificacion del confhcto annado. Esto afecto el mercado local por la introduccion 
de mana de obra mas barata que reemplazo a la mana de obra ecuatoriana. 

Falta total de apoyo de las instituciones: 2002 fue identificado como el afio en el que hubo una ausencia 
total de apoyo al campesino desde cualquier mstitucion publica y pnvada. 

Cambio de gobierno central: el Gobierno de LucIO Gutierrez en el 2003 fue percibido como un cambro ha
cia una cierta estabihdad politica en el pais despues de la cnsis profunda que venian vrviendo desde el 2000. 
Este cambro se evidencio en algunos apoyos brindados como el bono cafetalero, iniciatIva que, sin embargo, 
afecto directamente a los colonos de Sucumbios (y Orellana), donde un gran porcentaje de agncultores se 
habia dedicado tradicionalmente al cultrvo de cafe. 

Construccion del Centro de salud Shushufindi: en 2004 se terrmno la construccion del centro de salud que 
tuvo una buena acogida entre la poblacion 

Inicio proyectos agricolas: en el2004 se imciaron vanos proyectos agricolas apoyados por entidades pubh
cas y pnvadas que pusieron de mamfiesto una mejor atencion de las entidades pubhcas y ONGs en la zona. 

Proyecto de agua potable: ejecutado por la OIM, a partir del 2005, en varias comurndades del canton 
Shushufindi, 

Proyectos de cacao, arroz, etc.: des del 2006 se mtensifico el apoyo de diversas organizaciones a los culti
vos de cacao, arroz, etc, con un fuerte contemdo de capacitacion que perrmtio tecnificar la produccion. 

Crisis financiera piladora de arroz: la pi ladora toco fondo en el 2006, los SOCIOS, en medro de una cnsrs 
financiera, no pudieron hacer frente al credito con el que habia sido construida la pi ladora. 

Cambio de alcalde en Shushufindi en e12007: se percibe una mejora sigruficativa con la mstauracion de la 
nueva alcaldia, lleva una mejor gestion y proporciona apoyo a los campesinos en distintos ambitos. desde la 
partictpacron en 10 publico hasta el apoyo con proyectos productivos. 

EI sub-grupo de Lago Agrio agrega los siguientes factores con mayor mfluencra positiva en el desarrollo 
SOCial, perc sm poder discutrrlo suficientemente debido al tiempo previsto en el taller: proyecto alcantanllado 
en 2002, proyecto agua potable de 2003, Feria Libre de Lago Agrio de 2004 y proyecto avicola de ECORAE 
en 2006. 

EI grupo III idennfico 14 factores, destacando los ternas que guardan relacion con su condicion de refugia
dos y el acceso a servicios basicos. 

Desplazamiento: de la mana de la implernentacron del Plan Colombia, en el 2000, se mtensifico el desplaza
miento y refugio colombiano hacia Ecuador La condicion de desplazados/refugiados marca negatIvamente 
toda la trayectona de vida de los co lomb Janos en el periodo evaluado 

Cierre de la oficina del SJRM Ecuador: en el 2000, durante aproximadamente un afio, el SJR tuvo pre
sencia en Lago Agrio apoyando las acciones reahzadas por la ISAMIS. La poblacion refugiada aduce que el 
cierre de la oficma afecto negatIvamente su cahdad de vida 

ACNUR: en el 2000 ACNUR nucio un trabajo directo de acompanamiento de la poblacion refugiada, otor
gando apoyo economico y psicologico que tuvo una valonzacion regular. 
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Dolarizacien: este suceso ocurrido en enero del 2000, bajo el Gobiemo de Jarrul Mahuad, mfluyo negativa
mente en su cahdad de vida. 

Xenofobia: esta actitud sociocultural que se siente desde el irucio de los pnmeros desplazarmentos, y que ha 
perdurado durante los afios srguientes, ha temdo un impacto muy negativo en los refugiados. 

Inicia Acuerdo Salud Binacional: en el 2002 se acordo facihtar a los refugiados el acceso a la atencion 
medica. 

ACER: en el rmsmo afio se conformo la Asociacion Colombo-Ecuatonana de Refugiados que ha tenido una 
mfluencia muy positrva en la vida de los refugiados. 

Proyecto Vivienda: de la rmsma manera se aprecio e1 proyecto de vivienda para los SOCIOS de ACER en 2003. 

Desaparece Acuerdo Salud Binacional: esta razon marca el empeoramiento del acceso a la salud para los 
refugiados en el 2003. 

Descentralizaclen Servicios ACNUR: en el2005 ACNUR abrio una oficma en Lago Agrio, 10 que sigmfica 
una agrhzacion de sus servicios. 

Capacitaclon SJRM: en el mismo afio se uuciaron varios talleres de capacitacion que han tenido una buena 
acogida. 

Acceso equitativo a la Educaclon: en el2006 se suscnbio un Convemo ACNUR - Mmisteno de Educacion 
que garantiza, sin requisite alguno, el acceso a la educacion basica para los hijos de los refugiados 

Servicios [urfdicos: tambien en el 2006 mejoro la atencion juridica para refugiados e mmigrantes colombia
nos gracias al Municipio. 

Visa 10 digitos: lostrarmtes burocraticos fueron agihzados a traves de la introduccron de la visa de 10 digi
tos, medida bastante posrtiva tomada por el Gobierno Nacional en 2007. 

Observaciones del equipo: 

En primer lugar, quisieramos resaltar las distmtas percepciones sobre el concepto 'calidad de vida', un terrm
no que esta predefinido en el MAPP segun cuatro arnbitos myel de vida, acceso a recursos, conocimientos y 
derechos Sin embargo, como se aprecia claramente en los factores mencionados, requiere una desagregacion 
consensuada con la poblacion partrcipante, 

En segundo lugar, vemos concisamente las diferencias en la percepcion segun mujeres, hombres, profesion/ 
dedicaci6n, y situaciones especiales de las condicrones de vida como el ser refugrado. 

Y en tercer lugar, debemos subrayar que durante el taller observamos que la mayoria de los partictpantes 
identifica un proyecto mas por sus actividades y menos por las agencias que prestan el servicio, 10 que se 
debe, en parte, a la estructura del metoda MAPP. 

II. Analisis de la tendencia 

Como ya mencionamos, la pnmera tarea consiste en clanficar que se entiende por cahdad de vida en sus 
cuatro dnnensiones, es decir, defimr y consensuar los sub-cntenos en el grupo. 

En este caso los sub-criterlos sociales propuestos para trabajar durante el taller fueron establecidos en base 
a las 19 entrevistas reahzadas por el Observatorio en los meses de agosto y septiembre, en los cantones Lago 
Agno y Shushufindi, en los medios urbanos y rurales. Los sub-cntenos corresponden pnncipalmente a la 
respuestas que los entrevistados dieron a la pregunta. cQue enttende usted por caltdad de vida 0 VI vir bien? 
De este modo, se llego a formular la mayoria de los sub-cntenos presentados y discutidos en el taller. 

Ademas de 10 mencionado por las personas entrevistadas, el Observatono propuso mcorporar dos cntenos 
adicionales la dtstribucton equttativa de los benefictos de los proyectos y la participacum en la gestton 
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pub lica (bajo la dimens ion de derechos) . Con el primer criterio, el Observatorio estirno que podria analizar 
y evaluar uno de los aspectos de relevancia de los proyectos que difici lmente se hacen visibles para los 
beneficiarios. En el segundo caso , aunque los entrevistados no 10 nombraron como un compo nente de la 
calidad de vida, la relacion can la autoridad publica fue un tema recurrente, principalm ente desde una actitud 
reivindicativa: "e l Gobiemo deberia apoyar a los carnpesinos", "el municipio tiene que encargarse de las 
escuelas", etc. 

..Definicion de la calidad de vida 

Partlclpaclon en 
lagestion publica 

Distrlbuclon 
equitativa 
de beneficios de 
los proyectos 

Integracion 
etnlca I binacional 

CAUDAD 
DE VIDA 

Preparaclon I 
Capacltaclon 
laboral 

Tasa 
escolarlzaclon I 
deserclen 

NIVEL DE VIDA 

Ingresos 
de lafamilia 

Estado de 
laallmentaclen 

Estado del 
medio ambiente 

ACCESO A RECURSOS 

Acceso almercado 
laboral (formal e 
informal) 

Acceso 
a credltos 

Acceso alsistema 
de salud 

Acceso al 
agua (potable) 

Fuente : Observatorio de la Cooperacilln at Desar roUo en Ecuador 
Elaboracilln: Sanda Moca 
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CUADRO 58 

Anali sis de tend enci a: Grupe I mujeres afroecuator ianas 

Tendencia / media
CRITERIOS SOCIALES Ailos 

valorlzacionSub-criterios 
••/ • / +./ +/ ++ 

Niver devida 

Ingresos de lafamilia 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

... ... ... I I I + I bueno 

Estado de laalmentadcn 

• •• • • ...... I II + I bueno 

Estado del mediaambiente 

• • • • • ... ... ... I -I II mal 

Acceso a recursos 

Acceso al mercado laboral 

•• • • 

.. I -I I I mal 

Accesoalsistema de salud 

• •• .... .. .. ... I I I + I bueno 

Acceso acreditos .. .. I II + 1 bueno 

Agua potable 

• •• • ... ... 11+-1 I regular 

Conocimientos 

Tasa de escolanzacion I 

• • • • 

..... .. .. ... I I I 1++ muy bueno ceserclon 

Preoaraclon I .. .. ... ... 11+-1 I regular 
capacitacion laboral 

Derechos / empoderamiento 

Integracion etnicalbinacional ... ... ... ... II 1+ 1 bueno 

Distnbucon equitativa de los 

• 
.. ... ...... ..... I I+J I regularbeneficios (de los proyectos) 

Participaci6n en .. ... ...... ... .. .. I I+J I regularla gesti6n publica 

Leyenda: • =muymal 

++ =muybueno +=bueno ..=muymal ·= mal +.= regular 

Fuente: Ob ser vatorio de la Cooperaclon al Desarrollo en Ecuador 

Observaciones: 

Este analisis de tendenc ia muestra un leve mejoramiento del bienestar de es te sector de poblacion a partir del 
2004 en cuanto a los ingresos de la fam ilia (en el 2005 termino el Gobiemo de Lucio Gutierrez y los efec tos 
de la dolari zaci6 n se regu lariza ron), al estado de la alime ntaci6 n y al acceso a servicios bas icos como saIud 
y agua potable. No obstante, esta mejo ra no significa que la calidad de estos servicios sea satisfactoria. Por 
otro lado, la situacion de la educaci6n ha cambiado . Atras qued6 el alto porcentaje de deserci6n, el alto costa 
de la matricu la con la do larizacion y la considerac ion que la educacio n era de muy mala calidad. Ahora, con 
los utiles esco lares que brinda el nuevo Gobie mo , y con la mat ricula gratuita los nifios se mantiene n en los 
cen tros educa tivos y aca ban los anos escolares. En la actualidad, tam bien hay mayo res facilidades de estudio 
para la gen te adulta. Aunq ue hace falta una universidad es tatal pues las privadas son muy cos tosas . Tambien 
el acceso a credi tos ha mejorado gracias al aumento de programas de ONGs en este sec tor. 

Sin embargo, el acceso al mercado laboral empeor6 a parti r del 2005 y la preparaci6n laboral no ha tenido 
mayor ex ito, en part icular los planteles educativos no capacitan adecuadamente a los jovenes para la vida la
boral y en consecuenc ia muchos jovenes migran a otras provincias. EI grupo manifiesta que los colombianos 
venden su fuerza de trabajo por mucho menos dinero que los loca les. A pesar de este perjuicio de la mana de 
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obra, se constata una buena integraci6n etnica/binacional, sobre todo a partir del afio 2004 con el auge de la 
inrnigracion colombiana. 

Lo que llama la atencion es el gran deterioro del medio ambiente en esta zona petrolera, que ha aumentado 
con las fumigaciones de Colombia. Ahora bien, el grupo siente que en la actualidad se nota una mayor pre
ocupacion por el medio ambiente y mas conocimientos para saber como cuidarlo. 

En cuant o a la distribucion equitativa de los beneficios, vemo s una tendencia levemente positi va, pero podria 
estar relacionada mas bien con el mayor acceso a los proyectos en los ultimos afios que con algun factor que 
haya influido de manera especifi ca en este criterio. La partic ipacion publi ca se encuentra a un nivel regular, 
pero hay que tomar en cuenta la gran inestabilidad institucional. Yen muchas ocasiones la participacion se 
refiere unicamente a acciones reivindicativas. 

CUADRO 59 

Analisis de tendencia: Grupo II Campesinos Shushufindi 

Tendencia / media
CRITERIOS SOCIALES Arios 

valorizaclonSub-criterios 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 -/-/+-/+/++ 

Nivel devida 

Ingresos de lafamilia ...... ... 11+-1I regular 

Estado de laalimentaci6n 

•• •• • 
...
... ... .. .. .. I - II I mal 

Estado del mediaambiente .. .. .. - II II muy mal 

Acceso a recursos 

Acceso almercado laboral 

• • • • • 

.. .. .. ... ... 1/+-/ I regular 
trabajo en lafinca
 

Acceso al mercado laboral  ... ...
 ... .. .. I - II I maltrabajoen laempresa
 

Acceso alsistema de salud
 .. ..
 .. ... ... ... 11+-1I regular 

Acceso a creditos / - II / mal 

Agua potable 
- II I I muy mal•• • • • •• •anivel de canton
 

Agua potable - anivel
 
/ II + 1 bueno• • • • •de ciertas comunidades
 

Conocimientos
 

Tasa de escolarizaci6n I
 ... ... / 1+-/ I regular
deserci6n
 

Preparaci6n I
 .. ..
 .. ... ... ... I I I 1++ muybueno• •capacitaci6n laboral
 

Derechos / empoderamiento
 

Integraci6netnicalbinacional
 .... II I + I buena 

Distribuci6nequitativa de los 
I II + 1 bueno• • • • • •beneficios (de los proyectas)
 

Participaci6n en
 ... ... ... ...
 ... ... ... 1/+-1I regular 
lagesti6n publica 

Leyenda: • = muy mal ••••• =mu~ bien 

++ = muybueno += bueno -=muymal ·=mal +.= regular 

Fuente: Observatorio de la Cooperaclen al Desarrollo en Ecuador 150 
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Observaciones: 

El anahsis de tendencia revela un desarrollo estancado, tendiendo a negativo, en la mayoria de los cntenos 
sociales 

Lo mas preocupante es la situacion de los cntenos que reflejan los estandares de vida (mvel de vida y acceso 
a recursos) en el canton Shushufindi, entre ellos el estado del medio ambiente, el acceso a credltos y el 
acceso al agua potable En cuanto al acceso al agua potable, cabe resaltar la diferencra entre la situacion 
general del canton, cuya srtuacion es de alta gravedad (tiene ademas la media de valonzacion mas baja de 
todos los cnterios), y algunas comumdades que han conocido cierta mejora a traves de la reahzacion de 
proyectos de agua potable 

Tambien hay una mejora relatIva de los ingresos de la familia en los ultimos afios que comcide con el micio 
de varios proyectos agropecuanos pero, por otro lado, se empeora el estado de la alimentacion, hecho que el 
grupo exphca a traves del incremento de los precios de los productos alimenticros Los participantes afirman 
ganar mas en los ultimos afios, pero acusan gastos mas altos para cubnr las necesidades basicas 

El acceso al mercado laboral, concebido como operon de trabajo en la finca, se srtua en un nivel conser
vador con una hgera mejeria despues del 2006 gracias a la ejecucion de vanos proyectos en la region Los 
primeros afios del periodo, sin embargo, reflejan la crisis general del sector agricola y cafetalero y, segun 
palabras de los participantes, el abandono general de las fincas. 

El acceso al sistema de salud, que presenta cierta mejora luego del afio 2004, coincide con la implementa
cion del centro de salud. 

Los demas procesos sociales, referentes a los conocimientos y derechos, presentan las valoraciones mas al
tas. La tasa de escolanzacion se mantiene en un mvel igual a 10 largo del periodo, con una pequefia alza en el 
2007, acontecirruento que podria ser atnbuido a algunas medidas del Gobiemo Nacional como la eliminacion 
del aporte voluntano y la entrega de utiles escolares. No hay factores visibles relacionados con proyectos que 
hayan mfluido en este cnteno. 

La capacrtacion laboral refleja la tendencia mas positiva de todo el sistema, con un crecirrnento de I a 4 a 10 
largo de los afios, hecho que puede ser atnbuido a las actividades de capacrtacion tecnica que contienen la 
mayoria de los proyectos agropecuanos. 

Aunque la mtegracion etnica/bmacional obtiene apenas una tendencia buena, su media de valoracion, situa
da en 4, revela un buen myel de convivencia e mteraccion entre colonos, afroecuatonanos, colombianos e 
mdigenas en el ambito local Tampoco hay factores visibles relacionados con proyectos que hayan mfluido 
en este cnteno. 

Como en el caso del Grupo I, a pesar de reflejar una tendencia positiva, la distnbucion equitativa de los 
beneficios podria ser relacionada mas bien con el mayor acceso a los proyectos en los ultimos afios que con 
algun factor que haya influido de manera especifica 

Por ultimo, la parncipacron en la gestion publica mantiene un myel medio a traves de los afios. Las valoracio
nes relatrvamente altas podrian ser atnbuidas al concepto que tienen formado los participantes, quienes yen 
en la presion y la reivmdicacion a las autondades como la principal modahdad de participacion publica. 
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CUADRO 60 

Analisis de tendencia: Grupo III Refugiados Colombianos 

Tendencia / media
AiiosCRITERIOS SOCIALES valorizaci6n

Sub-criterios 
2000 2001 2002 2004 2005 2006 2007 --/-/+-/+/++ 

Niver devida 

Ingresos de lafamilia 

2003 

-1/11 muy mal 

Estado de la alimentaci6n 

• • • • • • •• 
...... ... /1+-1I regular 

Estado del medio ambiente ..... ... .. - /I I I muy mal 

Acceso a recursos 

Acceso al mercado laboral 

• • 

...... ... I - /I / mal 

Acceso alsistema de salud 

• 
... I- I I I mal 

Acceso a wlditos 

•• • 
- /I /I muymal 

Aguapotable 

• • • •• • • • .. / - / /I mal 

Conocimientos 

Tasa de escolarizaci6n I .. .. ... ..... .. /I I + I buena
deserci6n 

Preparaci6n I .. -1/1/ muymal• • • •• • •capacitaci6n laboral 

Derechos / empoderamiento 

Integraci6n etnicalbinacional ... ... ... ... I I / 1++ muybueno 

Distribuci6n equitativa delos 
- / /I I muy mal• • • •• •• •beneficios (de los proyectos) 

Participaci6n en 
- 1/11 muymal• • • • • • • •lagesti6n publica 

Leyenda: • =muy mal 

++ =muybueno +=bueno -= muy mal ·=mal +.=regular 

Fuente: Observatorio de la Cooperaci6n al Desarrollo en Ecuador 

Observaciones: 

En congruencia con los grupos de ecuatarianos, se constata una buena integraci6n etnica/binacional , que es 
promo vida ademas par asoci aciones de migrantes. Por 10 dernas, se aprecia claramente un estancamiento, 
incluso hasta un empeoramiento, de la situaci 6n de los refugiados. Como uno de los poeas aspecto s positi
vas, se rescat a el conv enio ACNUR - Ministerio de Educaci6n que ha garantizando el acceso a la educaci6n 
basica para los hijos de los refugiados. Los resultados en la distribuci6n de los beneficios y la participaci6n 
en la gesti6n publica indican una no atenci6n, hasta exclusi6n , de la poblac i6n refugiada. 
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III. Lista de actividades 

Los grupos realizaron un hstado de las actividades mas relevantes en beneficio de las comunidades. Para 
reunirlas, primero se pidio a cada participante que escogiera las tres actividades que considerara las mas im
portantes. Luego se pnorizan 10 actrvidades entre todas las presentadas; se valoraron las actividades segun su 
significado para la vida diaria de los grupos meta, y se identificaron los beneficianos y la distnbucion (hom
bres, mujeres, nifios, adolescentes y jovenes), Finalmente, se aclaro la participacion financrera y el esfuerzo 
de trabajo mvertido 

Grupo I 

La construcci6n de la maternidad tiene, claramente, mayor importancia para las mujeres. Estas participa
ron en la construccion y la recoleccion del matenal. Por otro lado, el Gobierno Provincial y el Fondo Catalan 
se encargaron de la participacion financiera, la Iglesia manejo los fond os y la OCP se ocupo del equiparmento 
del quirofano 

La rrusma importancia adquiere la construccion de la cas a de la mujer negra, que ha perrmtido mejorar 
la orgamzacion de las mujeres. Se preve que tendra una oficma de atencion a mujeres violentadas fisica y 
emocionalmente e, incluso, servira de refugio para aquellas que abandonen sus hogares con sus hijos por 
violencia mtrafarmhar, Todas las mujeres se encargaran de la mstalacion y el mantemrruento de la casa. La 
Orgamzacion CONAMUNE y Nueva Esperanza colaboraron econormcamente en la gestion de la Casa. Ade
mas, el Consejo Provincial, Municipio, COOPI y la UE participaron en termmos financieros, 

Por otra parte, la construccion de las piscinas artificiales de aguas servidas (Shushufindi) esta concluida en 
la pnmera fase, la segunda esta por terrmnar De esta construccion se benefician todos De la mstalacion y 
el mantemrmento se encarga el Mumcipio. En cuanto a la participacion financiera, colaboraron el rmsmo 
Murucipro y el Mimsteno de Medio Ambiente. 

La recolecci6n de basura beneficia a toda la comunidad. Parncipo econormcamente el Municipio, el Minis
teno de Medio Arnbiente y la propia comumdad De la mstalacion y mantemrmento se ocupa el Municipio 
Ahora se esta trabajando en la concientrzacion, principalmente en Shushufindi 

La capacitaci6n sobre genero y liderazgo bnnda a las mujeres conocirmentos sobre sus derechos. En un 
esfuerzo considerable, la capacrtacion se extendio a todos los cantones. Como pnncipal colaborador econo
mico se identifica al Fondo Canadiense. 

Los taUeres sobre belleza, panaderia, costura y electrificaci6n ofrecen a la poblacion la oportumdad de 
ganar su propio dmero por medio de esas actividades. Los beneficianos son jovenes, hombres y rnujeres, 
campesinos, mdigenas, colombianos y afroecuatonanos. Hasta ahora, no obstante, los talleres gratuitos se 
hrmtaron al mvel cantonal de Lago Agno. Y las capacitaciones han estado a cargo del SECAP 

Los creditos para organizaciones facihtan el acceso a creditos, Los beneficiartos son hombres y mujeres y 
CODESARROLLO es una de las orgamzaciones que ha ayudado con creditos 

EI desayuno y almuerzo escolar en escuelas fiscales es importante para completar la ahmentacion de los ni
fios cuyas familias no pueden, a veces, ahmentarlos adecuadamente. Algunos niiios viven lejos de la escuela, 
y por eso es muy convemente que almuercen en las escuelas antes de ir a sus casas. Los nifios son los que se 
beneficIan directamente y las famihas indirectarnente, El Gobierno de Shushufindi regala los paquetes con 
ahmentos como atun, sardmas, aceite, sal, azucar, frejol y haba, y la cormda se prepara en las escuelas. Sin 
embrago, los participantes afinnan que los mfios se cansan de comer siempre 10 mismo, por ella, los padres 
de farmha exigen ahmentos mas vanados. Pero el Estado no responde favorablemente a esta exigencia por 
el alto costa que ella imphcaria. En Lago Agno, los alimentos son repartidos directamente a las farrnhas; los 
padres deben complementar la ahmentacion. 

La capacitaci6n de la microempresa de mermelada, la trnplementacion del registro samtano y el equipa
miento de este beneficiaron a las mujeres directamente y a sus famihas mdirectamente. EI proyecto esta diri
gido umcarnente a las a mujeres negras que son socias de la orgamzacion Nueva Esperanza. A su cargo esta 
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el manternrmento de la rmcroempresa y elias rmsrnas participaron en la mstalacion, y las entidades aportaron 
con mana de obra y dinero. Los orgamsmos mvolucrados son el Fondo Canadiense y el FEPP 

La construecion de la casa de microempresa ha fortalecido a las rmcroempresas En la actuahdad las mu
Jeres negras de Nueva Esperanza se benefician del proyecto pero en un futuro podrian beneficiarse todos. El 
Consejo Provincial proporciono las instalaciones (esta en proceso) y el financiarniento. La organizacion de 
mujeres procuro el terreno y gestiona el proyecto mcluyendo el mantenirruento. 

Cabe resaltar que la mayoria de los proyectos mencionados cuentan con el mvolucrarmento de entidades 
pubhcas (Mirnstenos, Gobiemos Provmciales, Consejo Provincial, Mumcipros), con la presencia del sector 
pnvado como SECAP y la ONGs FEPPI CODESARROLLO, con apoyo de la cooperacion mternacional del 
Fondo Catalan y el Fondo Canadiense, y con el financiamiento de la CE y COOPI para CONAMUNE. 

Grupo II 

La hsta de activrdades del grupo II Shushufindi muestra que ha habido un vacio importante de presencia 
mstitucional hasta el afio 200493 con una sola excepcion el FEPP, cuyas acetones tendieron a apoyar proce
sos productivos a traves de la peladora de arroz, la capacitacion tecnica y la inversion productiva con un 
bono cafetalero. De los 10 proyectos hstados, srete tienen que ver con una actividad productiva, 10 que 
demuestra el mteres fundamental de la poblacion en la busqueda de soluciones economicas y laborales que 
mcidan posrtivamente en sus condiciones de VIda, aspecto que se refleja igualmente en las altas valoraciones 
de dichos proyectos para la VIda diana Los que obtuvieron menor puntaje fueron el bono cafetalero, que 
tuvo hrmtaciones importantes por el bajo volumen de inversion, y el proyecto de Cacao del ECORAE, de 
implementacion reciente y cuyos resultados no son todavia visibles. 

Otra actrvidad de mucha importancia fue el proyecto del centro de salud, logrado mediante contmuas pre
stones a la empresa mmera SiSMICA, y que es considerado de gran importancia para la poblacion ya que 
sigmfico una rnejora en terrmnos de acceso al sistema de salud 

Todos los demas proyectos seleccionados por el grupo han sido impulsados por entidades publicas ecua
torianas 0, al menos, estas han participado en la ejecucion del proyecto: Gobierno Nacional, Mumcipio y 
entIdades pubhcas como el Insntuto para el Ecodesarrollo Regional Amazornco (ECORAE) 0 la Umdad de 
Desarrollo Norte (UDENOR). Tambien colaboraron en los proyectos el Cathohc Relief Service (CRS) y la 
Orgamzacion Internacional para las Migraciones (OIM). Esta situacion revela una incidencia hrmtada de las 
orgarnzaciones pnvadas, como las ONGs En cuanto ala cooperacion internacional, podemos observar que 
esta tiene una tncidencia moderada en la region, y que rgual importancia se Ie otorga a los proyectos reahza
dos por el Estado que ala empresa extractiva (en este caso minera) 

Con respecto a los beneficiarios de los proyectos, hay una evidente concentracion en la poblacion adulta, tanto 
hombres como mujeres, Ahora bien, existen algunos proyectos comumtanos que benefician a todos (centro de 
salud, carretera, agua potable) y un proyecto dedicado especificamente a los jovenes Yen mas de la mrtad de 
los proyectos el rango de beneficianos se ampJia a campesmos, mdigenas, afroecuatonanos y colombianos. 

En cuanto al trabajo invertido y la particlpaclon financiera, se pueden hacer las srguientes observaciones: 
los proyectos cornumtanos como el centro de salud 0 la construccion de la carretera han requerido de grandes 
movihzaciones y presion por parte de la poblacion para ser logrados; y la mayoria de los proyectos produc
trvos exige un gran esfuerzo en la fase de mantenumento, es decir, en los cultrvos 0 la actrvidad piscicola. 
Hay menos trabajo mvertido en los proyectos comurutanos pero, por otro lado, vanos de ellos exigieron una 
aportacion financiera importante por parte de la comunidad, como la contribucion al Centro de SaludIlos 
pobladores aportaron una parte de la indemnizacion social otorgada por la empresa mmera para cofinanciar 
el centro) 0 el Proyecto de Agua Potable (hubo gastos de conexion y hay que pagar tanfas para el servicio) 
Puesto que el Bono Cafetalero sigrnfico un aporte Iirmtado para la produccion, los agncultores tuvieron que 
asurmr una alta participacron financiera para matenahzar los cultrvos de cafe. 

93 Esta ausencia coincide con 10que el grupo habia idenuficado en la linea de VIday vuelve a refiejar la cnsis profunda en la que esruvieron sumisos los 
pnrneros anos de la decada 

154 



I)"", M:RADADESOE SUCUMBios 2000 - 2001 

La hsta de actrvidades del grupo II Lago Agrio refleja una mayor valoracion de los proyectos comunitarios 
relacionados con la construccion de mfraestructura Vial, alcantanllado, sistemas de agua potable y otros 
espacios cornumtanos (cohseo, fena libre). Solo dos proyectos impulsaron actrvidades productivas, los dos 
alrededor de la avicultura. Y sorprende que no incluyeran ningun proyecto agricola. 

La participacion de las entidades publlcas ecuatorianas en los proyectos es mayontana: Municipio, Go
bierno Nacional, ECORAE, UDENOR 0 las em pres as PETROPRODUCCION 0 el Oleoducto de Crudos 
Pesados (OCP). Igualmente podemos observar que hay un porcentaje importante de los proyectos que han 
side financiados con fondos provementes de la acnvidad petrolera, sea directamente a traves de las empresas 
estatales, sea a traves de entidades que canahzan fondos de desarrollo para el Onente En contraste, la par
ticipacion de la cooperaclon internacional es mas que modesta, solo con dos proyectos financiados por la 
Embajada Espanola y la OIM. 

En orden de importancia para la vida diaria, la valoracion es bastante diversa. Por un lado, podria deberse 
al myel de cobertura e impacto de los proyectos, por ejemplo, algunos proyectos beneficiaron a un segmento 
hmitado de poblacion, como la apertura de los dos calles en el bamo Gran Colombia 0 el alcantanllado que 
llego solo a una parte de la poblacion del recmto Santa Rosa Y, por otro, proyectos como el del cohseo es 
percibido como de menor relevancia, posiblemente porque se Sima en un rango de actrvidades que tienen mas 
relacion con el componente social de la vida que con los medios de sustento 0 los servicios basicos. 

Respecto de los beneficiarios de los proyectos, se puede observar que, salvo pocas excepciones, todos llega
ron a la poblacion en conjunto, beneficrando a todas las edades y haciendo participes a campesmos, mdigenas, 
afroecuatonanos y colombianos, se puede atnbuir al caracter mayorrnente comurntano de los proyectos 

Y por ultimo, en cuanto al esfuerzo de trabajo invertido y participaci6n financiera, aunque no hay valo
raciones altas en cuanto al aporte monetano, los participantes acusan una gran carga de trabajo en mas de 
la rmtad de los proyectos, tanto en la etapa de mstalacron, como en la de mantenimiento. La particrpacron 
financiera es mas alta en los proyectos donde ha habido aporte de mana de obra para los proyectos, es el 
caso del Galpon de Aves, el Proyecto Avicola y la apertura de calles. Finalmente, en el proyecto de Agua 
Potable la alta parttcipacion econormca corresponde a la tasa de conexion y a las tarifas que se cancelan para 
el servrcio 

Grupo III 

En la hsta de actividades del grupo III de los refugiados colombianos destacan un proyecto de vivienda 
(ACER), capacitaci6n (SJRM) y en general apoyo juridico (Municipio Lago Agno), asirrusrno, la parti
cipacion en la mesa de dlalogo Plan Ecuador ofrecido por el Gobiemo Nacional La educacion para los 
nines (PMT) y un proyecto integral para mfios y adolescentes, abierto para todos los grupos poblacionales 
(ISAMIS, INNFA), atrae bastantes expectativas del grupo. Actividades culturales, auto-orgaruzadas por la 
coloma Colombiana, tienen tambien una gran relevancia para los refugiados y se confinna el mayor esfuerzo 
mvertido en la gestion de esta actividad. La capacltaclon piscicultura (SJRM) y los talleres de manualida
des (Mumcipio Lago Agno) tiene relativamente poca importancia para la vida diana 

IV. Matriz de inftuencia 

Indica la mfluencia de las actrvidades sobre los cntenos sociales e rdentifica acuvidades claves y deficiencias 
en el proyecto Se discute la mtensidad de la mfluencia real actual de las actividades en cada sub-cnteno 
social y se cahfica en una escala de 0 a 3 La suma activa muestra cual ha sido la acuvidad en un proyecto 
de mayor influencia para el desarrollo social, indica la pertmencia de la actividad, La suma pasiva muestra 
el criteno social mas mfluenciado y el grado de cambro. La pregunta clave para mtroducir la discusIon en el 
grupo era. l,Como influye la actividad X actualmente el cnteno SOCIal Y? 
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Matriz de Influencia: Crupo I Mujeres Afroecuatorianas 

CASADELA AGUAS 
RECOLEC· 

CAP.GENERO 
TALLERES CREDITOS 

DESAY/ALM. PROY. CASAMICRO·Actividades ~ MATERNIDAD 
MUJERNEGRA SERVIDAS 

TORES 
LIDERAZGO 

BELLEZA. ORGANIZA· 
ESCOLAR MERMELADAS EMPRESAS PASIVA 

BASURA PANAD ClONES 

Nivel de vida 

Ingresos delafamil ia 3 0 2 2 2 3 3 3 2 0 20 

Estado dela alimentaci6n 0 0 0 1 2 2 2 3 1 0 11 

Estado del medio ambiente 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 6 

Acceso a Recursos 

Acceso al mercado laboral 1 0 2 2 2 2 2 2 0 0 13 

Acceso al sistema desalud 3 0 2 2 0 0 1 2 3 0 13 

Acceso a creditos 1 0 0 0 1 1 3 0 2 0 8 

Agua potable 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 3 

Conocimientos 

Tasa de escolarizaci6n / deserci6n 2 0 0 0 2 1 1 2 0 0 8 

Preparaci6n/capacitaci6n laboral 3 3 0 1 2 2 2 2 3 3 21 

Derechos / empoderamiento 

Integraci6n etnlea /binacional 3 3 3 3 3 3 0 3 2 3 26 

Distribuci6n equitativa delos 
3 2 3 3 2 2 2 2 2 0 21beneficios (de los proyectos) 

Participaci6n en lagesti6n publica 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 25 

SUMA ACTIVA 24 11 18 19 18 19 18 22 18 8 

Leyenda: 10 =ninguna influencia I 11=poca I 12=mediana 1 I3 =mucha I 

Fuente: Observatorio de la Coop eraci6n al Desarrollo en Ecuador 
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UNA MIRADA DESDE SUCU~IBloS. 2300 - 2007 

Observaciones: 

En ellado activo, la matnz muestra que el funcionarmento de la matemidad tiene la mayor influencia para su 
brenestar, En segundo lugar el desayuno y almuerzo escolar. En el tercero se ubican, al rrnsmo nrvel, los re
colectores de basura y los talleres de panaderia y belleza, que permiten un modesto mgreso. En cuarto lugar, 
muy cerca, queda el proyecto de mermeladas, los creditos para las orgamzaciones, la capacitacion en genero 
y hderazgo y las aguas servidas, que perrmtio una reduccion del costa del agua. La baja valoracion de la casa 
de la mujer y de la casa de rmcroernpresas se debe al no funcionarruento de los dos, 

En el lado pasivo, el cnterio social de la integracion etmca/bmacional esta mfluenciado de forma muy po
sitiva por las diferentes actividades de los proyectos Cast al rrusmo nivel se encuentra la participacion en 
la gestion publica, seguido por la distribucion equitatrva de los beneficios de los proyectos, que significa un 
fortalecirmento de los derechos y el empoderamiento de este sector de la poblacion. La preparacion laboral, 
y con ella los mgresos famihares, tambien han sido mfluenciados sigmficattvamente, 10 que no supone que el 
acceso al mercado laboral haya mejorado, ya que la cifra del trabajo informal en Sucumbios es relatrvamente 
alta, 37,5% 

EI acceso al sistema de salud tampoco ha mejorado por rnedio de las actividades trabajadas en el grupo. Lo 
que llama la atencion es el poco impacto en cuanto al estado de la ahmentacion, al medio ambiente y el agua 
potable, que tIenen efectos negatrvos sobre la salud de la poblacion. Y las actividades mencionadas aqui tam
poco han temdo mayor mfluencia en la tasa de escolanzacion, pero la tendencia es muy buena (ver cuadro 
analisis de la tendencia), 10 que se debe a la construccion de una escuela en Shushufindi y su fiscahzacion. 
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•• ••• 8 Matriz de influencia: Grupo II a) Campesinos Shushufindi 

AGUA CENTRO 
POTABLE ACOPIOActividades -----. 

PILADORA CAPACITACI6N CENTRO BONO ASFALTO PROY. PROY. PROY. SUMA 
ARROZ J6VENES SALUD CAFETALERO SHUSHUFINDI ARROZ CACHAMA CACAO PASIVA 

Nivel devida 

Ingresos dela familia 1 2 3 1 2 1 2 0 0 1 13 

Estado dela alimentaci6n 3 1 1 1 1 1 1 0 2 1 12 

Estado del medio ambiente -1 0 0 2 3 -2 -1 2 0 2 9 

Acceso a Recursos 

Acceso al mercado laboral 2 2 0 1 2 2 1 2 0 2 14 

Acceso alsistema desalud 0 0 3 0 2 1 1 0 0 1 8 

Acceso a creditos 2 1 0 1 0 2 2 1 0 0 9 

Agua potable 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 4 

Conocimientos 

Tasa deescolarizaci6n I deserci6n 2 0 2 1 1 1 1 0 1 1 10 

Preparaci6n/capacitaci6n laboral 3 3 0 2 0 2 3 2 0 2 17 

Derechos I empoderamiento 

Integraci6n emica Ibinacional 1 1 1 0 2 1 2 0 1 2 11 

Distribuci6n equitativa delos 
1 1 1 0 2 2 1 1 1 1 10beneficios (de losproyectos) 

Participaci6n en lagesti6n publica 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 13 

SUMA ACTIVA 
18 12 13 10 15 14 16 9 9 14 
-1 17 -2 12 -1 15 

Leyenda: I0 =ninguna influencia I 11=poca I I2 =mediana I I3 =mucha I 
Fuente: Ob servatorio de la Cooperacion al Desarrollo en Ecu ad or 
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UNA 'f,iRAGA DESDE SUCUMBIOS 2OO'J ~ 2C07 

Observaciones: 

En ellado activo de la matnz podemos observar que, en general, hay una influencia modesta de los pro
yectos en los sub-cntenos sociales, 10 que indica un impacto reducido y pone bajo cuesnonarruento la per
tmencia de las actrvidades para el desarrollo social ya que mngun proyecto ha tenido una mcidencia decisrva 
en las condiciones de vida de la poblacion 

La piladora de arroz se prefiguraba como el proyecto de mayor mcidencia, pero la influencia en los estanda
res de vida y el acceso a recursos, salvo el estado de la ahmentacion, no es sigrnficatrva. Ademas, el proyecto 
ha sufrido una cnsis financiera a partir del 2006, aunque esto no afecto de manera decisrva la importancia 
que el grupo le otorga. Resalta la mcidencia del proyecto en la participacion en la gestion publica, hecho que 
los participantes exphcan por el alto grado de orgamzacion que han logrado los SOCIOS de la piladora y a su 
mcidencia publica 

Los siguientes proyectos, en orden de mcidencia, son la carretera a Shushufindi y el proyecto de Cacha
rna. Es sorprendente observar que la carretera a Shushufindi sea el proyecto que mas mcide positrvamente 
en el myel de vida de las personas en los sub-cntenos de mgresos de la familia, estado de la ahmentacion 
y estado del medio ambiente. Ademas, refleja una mcidencia similar a los otros dos proyectos en el acceso 
a recursos, situacion que indica un grado importante de pertmencia y adecuacion a las necesidades de la 
poblacion local. 

El centro de acopio y el centro de salud muestran una moderada infiuencia y el bono cafetalero no ha temdo 
mayor impacto en el mejorarmento del bienestar. EI proyecto de cacao no tiene mayor rendirmento y con el 
proyecto del agua potable se mejoro el acceso y uso del agua 

En ellado pasivo de la matnz, se observa que la preparacion y capacitaclon laboral (tecnica) ha mejorado 
durante el periodo evaluado, situacion que se explica por las actrvidades de capacitacion que han desarrolla
do cas I todos los proyectos agropecuanos de manera masiva con los campesmos 

EI acceso al mercado laboral es tambien un sub-cnterio mfluenciado moderadamente, pero se debe enten
der, pnncipalmente, como una valoracion positiva de la finca en cuanto a fuente de (auto) empleo, sobre todo 
en los ultimos alios del periodo, coincidiendo con los diversos apoyos que recibieron en la zona. Igualmente, 
hay cierta mfluencia sobre los ingresos de la familia, aunque hay que resaltar que no son los proyectos 
productrvos los que mas inciden (estos presentan mas bien una incidencia hmrtada como el proyecto de la 
piladora, el bono cafetalero, el proyecto de cacao, etc.), sino mas bien la mejora en los servicios basicos de 
la poblacion, expresada a traves del proyecto del centro de la salud 0 de la carretera. Par ultimo, el puntaje 
bastante alto que presenta el cnteno de particlpaclon en la gestion publica se puede atnbuir, como ya se 
menciono antes, a la asimilacron conceptual de la participacion publica con la accion rervindicativa hacia la 
autondad a fin de lograr la implementacion de proyectos necesanos. 

EI resto de los cntenos sociales han sido influenciados relanvamente poco, sobre todo en el acceso a 
recursos -con excepcion del mercado laboral-, solo el centro de salud y el proyecto del agua potable han 
temdo mayor impacto. 
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Matriz de influencia: Grupo II b) Campesinos Lago Agrio •••• 

Actividades ----. GAlPON 
AVES 

AlCANTA· 
RllLAOO 

PROYECTO 
AV(COLA 

APERTURA 
DOS CAl lES 

COUSEO 11 
DE ABRil 

FERIA UBRE 
AMPUAC. 

AULA JUNIN 

ASFAlTO 
PUNTA

LAGO 

TANQUE 
ElEVADO S. 

CRUZ 

AGUAPATRIA 
NUEVA 

SUMA 
PAslVA 

Niver devida 

Ingresos dela familia 1 0 2 0 1 3 0 0 1 2 10 

Estado delaalimentaci6n 2 0 2 0 0 3 0 0 3 3 13 

Estado del medioambiente 1 3 1 1 0 2 0 2 1 1 12 
Acceso a Recursos 

Acceso almercado laboral 1 0 3 0 1 3 0 0 1 2 11 

Acceso al sistema desalud 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 

Acceso a creditos 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 

Agua potable 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 6 
Conocimientos 

Tasa deescolarizaci6n / deserci6n 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 

Preparaci6n/capacitaci6n laboral 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3 6 
Derechos / empoderamiento 

Integraci6n etnica /binacional 1 1 0 0 2 3 2 3 0 3 15 

Distribuci6n equitativa beneficios 0 0 2 0 0 1 0 1 1 2 7 

Participaci6n en la gesti6n publica 2 0 2 2 1 1 1 0 1 3 13 

SUMA ACTIVA 8 5 16 3 5 16 5 9 10 23 

Leyenda: 10 =ninguna influencia I 11=poca I 12=medianaI I3 =mucha I 
Fue nte: O bser vat or io de la Cooperacilin al Desarrollo en Ecuador 
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UNA MIRADA DESDE SUCUMBIOS 2000 - 2007 

Observaciones: 

En ellado activo de la matnz, se observa que el proyecto de mayor mfiuencia es la instalacion de agua po
table, proyecto que se ejecuto en vanos recintos del canton. Se trata de un proyecto de cierta envergadura y 
que pudo beneficiar un segmento sustancial de poblacion. Sus impactos son importantes en los estandares de 
vida y el acceso a recursos, tambien en el mvel de conocimientos (principalmente la capacitacion laboral) y, 
mas todavia, en el aspecto de los derechos. En cuanto a la capacrtacion laboral, el grupo ha valorado altamen
te la mcidencia del proyecto por la preparacion tecmca que han recibido los futuros encargados del sistema 
de agua, aunque se podria matizar a la baja el grado de mfluencia en la medida en la que el numero de los 
capacitados fue mas bien reducido comparado con la totalidad de la poblacion. Par otro lado, la mfluencta 
sobre el mvel de ingresos y el acceso al mercado laboral se puede entender como una rnejora temporal que 
se dio, principalmente, en el periodo de construccion del sistema y donde participo una parte de la poblacion. 
Tambien hay un puntaje alto en el caso de los derechos. 

En orden de mtensidad de mfluencia, destacan el proyecto avicola y la construccion de la feria Iibre en Lago 
Agno. Lo mas llarnanvo es la incidencia del proyecto de la fena en el rnvel de vida de la poblacion, sobre 
todo en el estado de los ingresos familiares y de la ahmentacion, debido a la mayor facihdad en la comer
cializacion de los productos de la finca y a un mayor acceso a alimentos frescos para toda la poblacion de la 
zona. De rgual manera, hay un aporte importante del proyecto en el acceso al mercado laboral, debido a la 
incorporacion de vanas personas a la actividad comercral como vendedores 0 admmistradores de pequefios 
negocios. En relacion al proyecto avicola, tiene mveles de influencia parecidos en los sub-cntenos sociales 
de la matriz, con una mayor incidencia en el acceso a creditos y en la capacitacion laboral, siruacion que se 
podria atnbuir a la preparacion tecmca que acompafio al proyecto. 

Los demas proyectos se situan con mveles bastantes mas bajos, hecho que podria deberse ya sea por una co
bertura sustancialmente mas reducida, como en el caso del proyecto de apertura de calles 0 la ampliacion del 
aula en Junin, 0 sea por la percepcion de una finahdad menos trascendente para el sustento de la VIdadiana, 
como la construccion del cohseo en el recmto 11 de Abnl. 

En ellado pasivo de la matriz, el cnteno mas mfluenciado por los proyectos es Ia integraclon etnica y bina
cional. La situacron de los recmtos situados en el cordon frontenzo, cabe resaltar, es especial en este sentido, 
y la mteraccion de la poblacion ecuatoriana y colombiana fue mtensa en el periodo evaluado. Varios pro
yectos indican haber tenido una mcidencia mediana 0 alta en este criteno, entre ellos, la fena hbre de Lago 
Agno, la carretera via Colombia, el proyecto de agua potable y el Cohseo de 11 de Abnl Se podria suponer 
que todos ellos han abierto espacios de mteraccion y convivencia diaria donde, en contextos variados, se ha 
podido mejorar la integracion de los refugiados colombianos con la poblacion local. 

Los siguientes cntenos mas mfluenciados son el estado de Ia alimentacion y la participacion en la gestion 
publica En el prImer caso, se visibihzan los proyectos productrvos y de cornerciahzacion, como tambien la 
mfluencia de los proyectos de agua en la mejora de la ahrnentacion de la poblacion. En el segundo caso, es
tariamos de nuevo pomendo en dtscusion el concepto del grupo de "partrcipacion publica", y que, en la gran 
mayoria de los casos, esta identificada con la accion reivindicativa, de presion y movihzacion 

Cabe subrayar, finalmente, el bajisimo puntaje de cntenos como el acceso al sistema de salud, a creditos 0 la 
tasa de escolarizacion que muestran mveles de mfluencias muy reducidos 
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Mi.ltriz de lnfluencia: Grupo III Refugiados Colorn bianos '''Il :rt 

Actividades ---+-
Proy. 

Vivienda 
Capacitacion 

jur.SJRM 
educacion 
nifios PMT 

proy. Ninos, 
adol.INNFA 

ISAMIS 

mesa 
dialogo plan 

ecuador 

cap. 
Piscicultura 

SJRM 

activo Cult. 
Colonia 
colomb 

apoyo 
escuela 
ACNUR 

talleres 
municipio 

apoyo 
juridico 

municipio 

SUMA 
PASIVA 

Nivel de vida 

Ingresos de lafamilia 0 3 3 2 0 0 0 0 1 2 11 

Estado dela alimentaci6n 0 2 3 1 0 0 0 0 1 1 8 

Estado del medio ambiente 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 4 

Acceso a Recursos 

Acceso al mercado laboral 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3 

Acceso al sistema desalud 0 1 2 2 0 0 1 1 0 1 8 

Acceso a creditos 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Agua potable 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 

Conocimientos 

Tasa deescolarizaci6n I deserci6n 0 0 3 3 0 0 0 1 0 3 10 

Preparaci6n/capacitaci6n laboral 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0 5 

Derechos I empoderamiento 

Integraci6n etnlca Ibinacional 1 3 3 3 0 2 3 2 1 3 21 

Distribuci6n equitativa delos 
beneficios (de los proyectos) 

0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 4 

Participaci6n en lagesti6n publica 3 3 2 0 0 0 3 0 0 1 12 

SUMAACTIVA 7 15 20 16 0 2 8 5 4 14 

Leyenda: I0=ninguna influencia I 11=poca I 12=mediana I 13=mucha I 
Fuente: Ob serv atorio de la Cooper aclon al Desar rollo en Ecua dor 
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UNA MIRADA DESDE SUCUMslOS 2003 - 2007 

Observaciones: 

En el lado activo, los datos evidencian que para el bienestar de los refugiados 10 mas importante es tener 
una educaci6n para sus niiios y una capacitacion y un apoyo en cuestiones juridicas Despues siguen las 
actrvidades culturales, que son autogestionadas y ayudan a salvaguardar la identidad La baja ponderacion 
del proyecto de vivienda y los talleres de capacitacion muestran sus limitaciones 0 estan en espera debido 
a la falta de recurs os en el caso de la construccion de casas. La capacitacion en piscicultura apoyado por el 
SJRM todavia no arran co en 2007, pero concentra muchas expectativas. 

En el lado pasivo, podemos observar una comcidencta muy mteresente con los grupos de las mujeres 
afroecuatonanas y los campesmos de Lago Agno, puesto que el cnteno social de la mtegracion etmca/ 
binacional fue el mas influenciado de todos. Esto es un proceso muy positrvo, debrdo, especialmente, a las 
actividades de la educacion, al apoyo juridico y a las actividades culturales donde participan tambien los 
ecuatonanos. Cabe preguntarse cuales son los factores importantes y por que este desarrollo no se ha dado 
en Shushufindi. 

Con una diferencia bastante srgmficativa, sigue el cnteno de la participaci6n en la gestien publica, que 
tiene mas que nada un caracter reivindicativo. 

El ingreso familiar y la tasa de escolarizacion muestran tambien una mfluencia por las actividades Sill 
embargo, en los ambitos sociales claves como alimentacion, salud, agua potable, acceso al mercado laboral 
y una preparacion oportuna, no se ha logrado hasta ahora un mayor desarrollo. 

V. Perfil de desarrollo e impacto 

Esta matnz smtetiza toda la mformacion obtemda durante el taller. Permite anahzar la tendencia de desa
rrollo de las comunidades a traves de: la linea de perfil, las explicaciones cuahtativas de los participantes 
durante el taller y los factores de mfluencia, datos recopilados en la linea de vida y la lista de actividades. La 
valoracion de todos estos critenos fluctua entre 1 y 5. 
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Perfil de desarrollo e impacto: Grupe I Muj eres Afroecuator ianas •••• 
Aiios Linea delPerfil Comentario Factores

CRITERIOS SOCIALES 
--/ -/ +-/ +/++ del Grupo Meta deInfluencia2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Nivel de vida 

Ingresos de la familia • • • • • ••• ••• ••• 000 ,0 
Lacapacitaci6n ayudaa mejorar 

Dolarizaci6n.
los ingresos. 

Estadode laAlimentacion • • • • • •• ••• ••• OOO ~O Mejor6 lacalidad delos alimentos. Politica del gobierno actual. 

Estadodel medioambiente ••• ••• ••• ••• • • • • 0 y600 Hay una mayorconcienciaambiental. 
Fumigaciones. Plan Colombia. 
Petroleras. 

Acceso a Recursos I 

O ~OO 
Losj6venes notienen acceso 

Inmigraci6ncolombiana. 
Accesoal mercado laboral •••• •••• •••• •••• •• • • • Emigraci6ndeloslocales hacia otras

al campo labo ral. 
provincias. 

Accesoal sistemade salud •• •• •• •• ••• •••• ••••• ••••• OOO~O Faltan especialistas. 
Construcci6nde la maternidad mejora 
la cal idad de laatenci6n. 

Accesoa creditos • • • • •• •• ••• •••• OOO ~O Hay mas oportunidades deacceso La organizaci6n facilita 
a crectito, pero tambienmas requisites. el acceso. 

Agua potable • • • • ••• ••• ••• ••• OO ~OO No todostienenacceso alagua. 
Contaminaci6n. 

EI agua es demalacalidad. 

Conocimientos <, 
Tasa de escolarizacion I 

0000) 
Ya nosepaga el aporte voluntario. 

•• •• •• •• ••• ••• •••• •••• Hay mas oportu nidadesde educaci6n Iniciativa del gobierno central.
desercion a distanciaparaadultos. 

Preparacion I •• •• •• •• •• ••• ••• ••• 000 4{0 
No haycapacitaci6n laboralen Laorganizaci6n delas personas facilita 

capacltacion laboral los planteles. el acceso a capacitaci6n. 

Derechos I empoderamiento 

Integracion etnica Ibinacional ••• ••• ••• ••• • •••• •••• •••• 000 4. 0 Trabajo conjunto en capacitaciones. Migraci6n . 

Distribucion equitativa 

/ 0 
Mujeres comparten los conocimientos 

de los beneficios •• •• •• •• ••• ••• ••• ••• 00 0 can susfamilias. 
Org anizaci6n/lnstituci6n . 

(de los proyectos) 

Parllcipacion en la qeston ••• •• ••• •• ••• •• ••• •• 00 1100 
Dependede laeslabilidadde Organizaci6n. Inslituci6n. Inestabilidad 

publica los gobiernos. inslitucional. 

Min. 12 25 24 25 24 25 31 35 35 
Max. 48 

Fuente: Observa torio de la Coo per aci6n al Desar rollo en Ecuador 
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UNA MIRADA DESDE sucuaslos 2::m - 2007 

Observaciones: 

En la linea de perfil del grupo de las mujeres, durante el periodo 2000- 2007, se puede apreciar una ten
dencia posrtiva en varios ambitos sociales, sobre todo en el aumento de la tasa de escolarizaci6n, en elleve 
mejorarruento de los ingresos familiares, superando as! lentamente la cnsis financiera despues de la dolan
zacion, pero tambien en la ahmentacion, acceso a creditos y al sistema de salud (debido a la construccion de 
la matemidad, pero con la hmitacion de la falta de especiahstas) Cabe resaltar que el actor mas importante 
en estas areas es el Gobierno Nacional 0 Provincial, con excepcion de los programas de creditos, que son 
manejados por FEPP/CODESARROLLO, y que fueron bien recibidos por la poblacion. 

Del mismo modo, en este grupo se rdentifica una mejora en el tratarruento del tema de los DDHH, impulsado, 
pnncrpalmente, por los grupos de mujeres de la zona 

En cambio, el deterioro del medio ambiente y la mala cahdad del agua potable son preocupantes, espe
cialmente porque no hubo mnguna referencia a un proyecto especifico que se dedique a este sector, por 10 
menos no en esta region. La falta del acceso al mercado laboral es tambien alarmante, ya que afecta pnnci
palmente a las mujeres y a los jovenes. Estos ultimos tienden a emigrar a otras provincias Al mismo tiempo, 
se sefiala la mrmgracion de los refugiados colombianos como competencia en el mercado laboral; fenomeno 
que merece mayor atencion, ya que puede amenazar la tendencia positiva que hemos VIStO en la integraci6n 
etnica/binaclonal 
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2000 

8 
().... ,Perfil de Desarroll o e lrnpacto: Grupe II a) Campesinos de Shushufind i "lJ 
m 

CRITERIOS SOCIALES 
Arios Linea del Perfil Comentario Factores 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 --/ -/ +./ + /++ del Grupo Meta de Influencia 
Nivel devida 

Incremenlanlos ingresos pero tambien 
2000-2004: dolarizaci6n, calda precios 

Ingresos de la familia • • • • • ... ••• ••• 00,00 caf~, faltadeapayo
los gastos dela familia. 

2005-2007: proyectos productivos 

Estado de la Alimentaci6n ••• ••• ••• ••• ••• •• •• •• 0 '" a a a Baja la capacidad deadquisici6ndealimentos. Aumento preciosalimentos. 

Estado del medio ambiente •• •• •• • • • • • ( 0 0 0 0 Hayundeterioro creciente delmedia ambiente. 
Explolaci6n pelrolera. Fumigaciones. 
Cambia climatico. 

Acceso a Recursos <, 
Acceso al mercado laboral-

00)00 
2000-2001: hayunabandonogeneralizado 

trabajo en la tinca •• •• •• •• •• .. ••• ••• delasfincas. Luego mejorala producci6n, pera 2006: auge deproyectos agrapecuarios. 
losprecios deventa son muy bajos. 

Acceso al mercado laboral -
0 (000 

Acceso a losempleos enlaempresa esta 

trabajo en la empresa ••• ••• ••• ••• ••• ••• •• •• cada vez mas influenciado par la inmigraci6n Inmigraci6n colombiana 
colombiana. 

Acceso al sistema de salud •• •• •• •• •• ... ••• ••• oo joo 2004 : seconstruye el centrode salud. 

Acceso a crecltos ••• ••• ••• ••• ••• ... •• •• 0 ~00 Seexigen cada vezmas requisitospara acceder 
2006: crisis financiera de lapiladora.

a loscreditos, 

agua potable - a nivel de ciertas • • • • • ... ••• ••• 00 <i)0 
Hay limitacionesdel proyeclo en cuanto 2005: prayecto agua potable. 

comunidades a cobertura. 

agua potable - a nivel del cant6n • • • • • • • • • 0000 Anivel decant6n hayuna valcrizacion muy baja. 

Conocimientos -, 
Tasa de escolarizaci6n I deserci6n ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••• O ~O Podria serlaelirninacion delaporte 

voluntario y laentrega deutiles. 

Preparaci6n I capacitaci6n laboral • • •• •• •• ... •••• •••• 0000, La mayoria delosprayectos agropecuarios tiene 2006: auge deproyectos agropecuarios. 
unfuerte companentedecapacilaci6n tecnlca. 

Derechos I empoderamiento / 
Laintegraci6n seda demanera naturalen 

Integraci6n etnica Ibinacional •••• •••• •••• •••• •••• .... •••• •••• o o o s a espacios dela vidadiaria, organizativosy de Convivencia. 
lasactividades productivas. 

Distribuci6n equitativa de los 
EIauge deproyectos agropecuarios da 

beneticios (de los proyectos) • • • • • • •••• •••• OOO} a lapercepcion deunamejordistroucien de 
losbeneficios. 

Participaci6n en la gesti6n publica ••• ••• ••• ••• ••• ... ••• •••• 00 .00 Hay participacionenetplandedesarrollo Nuevo alcaldeen Shushufindi. Mayor 
cantonal. apertura delasauloridades. 

Min. 14 Max. 56 30 31 30 30 34 37 39 -
Fuente: Ob servatorio de la Cooperaci6n al Desa rro llo en Ecuador 
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Puesto que durante el taller no se pudieron llevar a cabo todas las etapas del MAPP con el grupo de Lago 
Agrio, el Perfil de Desarrollo puede ser analizado unicamente en el caso del grupo de Shushufindi, 

Observaciones: 

El perfil de desarrollo e impacto del grupo de los campesinos refleja poco desarrollo durante casi todo 
el periodo analizado, desde el afio 2000 hasta el 2007. Los primeros afios, hasta el 2004, muestran niveles 
bajos en la mayoria de los sub-criterios sociales trabajados por la evaluacion, Este resultado coincide con la 
linea de vida disefiada por el grupo y refleja la situaci6n de crisis que atraves6 el sector agricola y campesino 
luego de la crisis econ6mica y social que golpe6 al Ecuador a finales del siglo pasado. Luego del 2005 se 
percibe una ligera mejora que va en aumento hacia e12007, afio en el que cambi6 el Gobiemo y se pusieron 
en march a algunas medidas de paliaci6n de la pobreza, 

Hay una relativa tendencia negativa en la zona de los sub-criterios que se refieren al sustento de la vida 
diaria, el nivel de vida y el acceso a recursos (salvo el acceso a agua potable que tambien se debe matizar 
por las limitaciones en cuanto a cobertura poblacional), Evidencia, pues, que los proyectos mencionados por 
el grupo no han logrado influir de manera positiva en estos ambitos de la vida. 

El estado del medio ambiente refleja tambien en el sector campesino un empeoramiento muy acentuado 
que deberia constituir una sefial de alarma para todos los actores que trabajan en la regi6n. La percepci6n 
del grupo sobre la gravedad de este aspecto se matiza moderadamente con los efectos positivos de algunos 
proyectos implementados, sobre todo proyectos agropecuarios que se llevan bajo normas respetuosas con el 
medio ambiente y fomentan ellado conservacionista, No obstante, su impacto es mas bien limitado frente a 
la contaminaci6n generalizada ocasionada por la explotaci6n extractivista, petrolera, minera y maderera, las 
fumigaciones y otros factores relacionados por los agricultores con el cambio climatico, Todo ella indica la 
insuficiencia de las medidas implementadas por los actores en la regi6n y un vacio de actuaci6n que dificil
mente puede ser suplido por la cooperaci6n intemacional, sin duda, se necesita impulsar un cambio profundo 
desde el Estado. 

La situaci6n del acceso al agua potable constituye tambien una sefial de alarma, Los participantes hicieron 
dos valoraciones en funci6n de la cobertura de los proyectos de agua potable implementados en el canton: 
una mas alta por las comunidades directamente beneficiadas por los proyectos y donde se constata una mejo
ria sustancial, y otra, muy baja, para referirse a la situaci6n general del cant6n. Proyectos como el impulsado 
por la OIM, en colaboraci6n con UDENOR, en e12005, pueden tener resultados muy positivos en pequefias 
regiones, pero son insuficientes para resolver un derecho basi co de las poblaciones y que tiene repercusiones 
en su alimentaci6n y estado de salud, 

Los dernas sub-criterios referentes al sustento de la vida diaria, a pesar de calificaciones un poco mas altas, 
muestran la insuficiencia absoluta de las acciones implementadas por los actores y su poca incidencia para un 
cambio sustentable en el desarrollo de las comunidades. No obstante, dado el caracter reciente de la mayoria 
de los proyectos ejecutados, sobre todo en el ambito agropecuario, seria pertinente realizar evaluaciones 
futuras para analizar sus impactos reales. 

Por otro lado, se observa una tendencia positiva de los sub-criterios que se refieren a los conocimientos 
y los derechos. La mejora mas importante se refiere a la capacitaci6n y preparaci6n laboral, aspecto que 
se atribuye, sin lugar a dudas, a la influencia de los distintos proyectos agropecuarios implementados en la 
zona y que constituyen el aporte mas importante de las organizaciones que han trabajado para el desarrollo. 
Sin embargo, la falta de acceso a creditos significa una seria limitacion para los campesinos, situaci6n que se 
refleja en la baja rentabilidad de las fincas y, en consecuencia, los limitados ingresos de las familias. Hasta 
ahora faltan el capital financiero, las opciones tecnol6gicas, los insumos y los mecanismos de comercializa
ci6n, todos ellos elementos imprescindibles para construir proyectos productivos sostenibles. 

En los demas sub-criterios no se pueden identificar factores de influencia relacionados con la intervenci6n 
de la cooperacion internacional. La tasa de escolarizaclen/desercien presenta una tendencia positiva a pe
nas a partir del afio 2007, 10 que se debe a la politica del nuevo Gobiemo, y que supone un alivio para las 
familias en comparacion con los gastos de los afios pasados. Cambios positivos en el modelo de gesti6n y 
administraci6n publicas se pueden identificar igualmente en la influencia sobre el criterio de participacion 
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en la gestion publica. Un nuevo alcalde, con mas apertura, apoyo para las comunidades e interes en el sector 
productivo, es el factor que mas incide en este criterio. Es tambien una tendencia reciente, a partir del 2007, 
que habra que analizar mas adelante para establecer impactos reales. 

Recomendaciones del grupo de campesinos: 

•	 Que no haya intermediarios, que la inversi6n vaya directamente a los beneficiarios. 

•	 Que haya proyectos de capacitaci6n en ganaderia, cria, procesamiento de lacteos y comercializa
ci6n. 

•	 Que se apoyen proyectos productivos mas grandes, con mayor inversi6n, que permitan desarrollar 
actividades productivas sostenibles y de real impacto en la vida de los habitantes locales. 

•	 Que exista una veeduria seria de los proyectos y una transparencia en las contrataciones para las 
obras, de modo que se conozcan las inversiones realizadas y asi se ineremente la eficiencia de los 
proyectos. 

•	 Que el acceso a credito sea mas facil, con menos requisitos y condicionamientos, tanto para la 
actividad productiva, como para la microempresa. 

En estos ambitos deberia concentrarse la actuaci6n de la cooperaci6n internacional si, efectivamente, preten
de lograr impactos reales en las condiciones de vida de la poblaci6n campesina. 
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Perfil de desarrollo e impacto: Crupo III Refugiados Colom~b::i:a~no , .....:...~.....::.......~::L~~~~~~~:iJXl:.;;~:';;'....LJ
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CRITERIOS SOCIALES 
Aiios Linea delPerfil Comentario Factores de 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 ••1•1+.1+1++ delGrupo Meta Influencia 
Nivel devida 

lnes tabilidad laboral. Valoraci6nftuctuante. 
Falla organizaci6n. Pocoapoyo a Ingresos delafamilia • • • • • • • • 0 4 000 Relaci6ndesfavorabledel pesoald6lar. 

Lospuntosrojos reflejan esta Ineslabilidad. 
proyectos produclivos. 

Estado delaAlimentacion ••• ••• ••• ••• ••• ••• •• •• 0 4 000 Lacalidad ha bajado enlos liltimosanos, per 
Oielapobre, altos costos. 

estodecidi6una valoraci6n negaliva. 

Estado del medioambienle ••• ••• •• •• •• •• • • f o o o o Oestrucci6n de la biodiversidad . Temperaturas Gambios dirnaticos. Explotaci6n 
extremas. maderera. 

Acceso a Recursos \ 
Acceso almercado laboral ••• ••• •••• •••• ••• •• •• • o ~• a a a Existe un mercadolaboral infonnal. Entre 2002 y Proyectos delgobiemo: refinerla, 

2003 hubo posibilidadde trabajaren proyectos. electricidad . Xenolobia. 

Acceso alsistema desalud ••• ••• ••• ••• ••• • • • 0 '000 
Cierredelcentro desalud. Nose sabesobre el Abandono del sistemade saludpara 
nuevo. Ruptura 2004: ISAMIS, INNFA.AGNUR. refugiados.Acuerdo Binacional roto. 

{ O O O O 
Nosepudo acceder basta2007 a erect /los por 

2007 entre envigor nueva visa. Falla 
Acceso a creditos • • • • • • • • volunla pollticaparahacer valer las 

lrabas burocraticas, visade 10dlgilos. 
derechos. 

Agua potable •• •• •• •• •• •• •• •• 0 \000 
Existe agua de pozo. Hay agua potable 5610 en Municipio no abasteceel perlmetro 
etcen trodesalud, et restoesagua entubada. urbano. PresupuestopobredelMunicipio. 

Conocimientos \ 
Tasa de escolarizaclon f 

0)0 
Apertura para que ninos y iovenes tengan 

2007: Ley Minislerio Educacion. 

•• •• •• •• •• ••• ••• •••• a a Presion migrantes y relugiados. 
deserci6n acceso al sistema educativo. 

Fores enescuelas fiscales. 

Preparacicn f capacitacion • • • • • • • •• (0 000 EISEGAP recitin abre espacios enel 2007. 
Presencia5610 ON Gs. 

laboral EIapoyo del SJRMes limilado. 

Derechos f empoderamiento <, 

00 <)0 
Economia dolarizada. Pobreza local. 

lnteqradon emica fbinacional ••• ••• ••• ••• •••• •••• •••• •••• Ladolarizaci6nhizoaparecerla xenofobia. Tension. 
Motivaci6ncultural. 

Distribucion equitativa delos • • • • • • • • a 4(0 a a Apoyo consultorio jurldicoSJRM. Relaci6n Falla fiscalizaci6n, transparencia y 

beneficios (de los proyectos) vertical. No apoya iniclativas. acceso a la inlonnacion. 

Participacion enlagesti6n • • • • • • • • 0 4. 0 0 0 Nohase dado nunca. Nohayapoyoa iniclabvas. Falla orqanizacion inlema. Leyes rlgidas. 

publica Sepasa la decisi6n a otros. Burocracia. 

Min. 12 24 24 24 ' 24 24 22 20 21 
Max. 48 

Fuente: Observatorio de la Cooperaclon al Desarrollo en Ecuador 
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Observaciones: 

EI perfil de desarrollo e impacto del grupo de los refugiados refleja una falta de atenci6n al refugiado en 
todos los ambitos sociales que permiten un cierto estandar de vida y una inclusion de sus derechos. La <mica 
excepci6n es el desarrollo positivo de los procesos de integracien, 10 que coincide con los otros dos grupos. 

Con mayor raz6n llama la atenci6n el comentario del grupo: "la dolarizaci6n hizo aparecer la xenofobia". Se 
refiere a la competencia de los ecuatorianos con los colombianos, considerados "mano de obra mas barata"; 
una reflexi6n que tambien apareci6 en los otros grupos. Si atendemos la ponderaci6n del grupo con respecto 
al acceso al mercado laboral, comprobamos que a partir del 2005 ha habido una disminuci6n continua de 
las posibilidades, incluso en el mercado laboral informal, practicamente el unico espacio laboral para los co~ 

lombianos dada su situaci6n de refugiados; s610 reciben un camet como documento oficial. Pero para trabajar 
u obtener un credito bancario se requiere una cedula de identificaci6n. Este requisito es una raz6n formal para 
negar a los refugiados sus derechos laborales, aparte de los prejuicios. Dentro de la nueva politica del 00
biemo actual esta previsto un "Codigo de Movimiento Humano", que incluye, entre otros, emitir una cedula 
a refugiados con estatus legal. Una nueva ley al respecto se espera formular el pr6ximo ano.94 

Por la misma raz6n casi no existieron ofertas de preparaci6n laboral hasta 2007, cuando SECAP, y a una 
escala menor SJRM, iniciaron programas en este area. Esta situacion indica, una vez mas, el problema es
tructural de la regi6n que ya hemos visto tambien en los otros grupos, y las limitaciones de las agencias de 
cooperaci6n que s610 pocas y temporal mente pueden ofrecer trabajo. Junto con la cuasi imposibilidad de 
conseguir creditos, los refugiados tienen un espacio bastante restringido, 10 que significa tambien una mayor 
dependencia de proyectos financiados por la cooperaci6n intemacional. En consecuencia, el cierre del centro 
de salud en el 2004 ha tenido efectos muy negativos para los colombianos. 

Los espacios restringidos se hacen notar tambien en el acceso al agua potable, dado que no llega hasta el 
perimetro urbano donde vive la mayoria de los refugiados. . 

A partir del 2005, y mas en el 2007, se aprecia un mejoramiento significativo en la tasa de escolarizaci6n 
gracias a la fiscalizaci6n de la escuela y a un nuevo convenio con el Ministerio de Educaci6n que permite el 
acceso igual a la educaci6n. Asimismo, existe un convenio con el Ministerio de Salud para facilitar el acceso 
de los refugiados a centros de salud. 

5.2.3. Consideraciones y recomendaciones finales 

A continuaci6n queremos presentar algunas observaciones nacidas durante el proceso de este trabajo, durante 
el proceso de reflexi6n y retroalimentaci6n con los tres grupos convocados. Antes, hay que sefialar que tene
mos en cuenta las coincidencias de las derivaciones del trabajo de los grupos, pero tambien las limitaciones 
de esta evaluaci6n debido al grupo relativamente pequeno que particip6 en las entrevistas y en el taller. A 
pesar de ello, y luego del esfuerzo y ernpefio de todas y todos los involucrados, consideramos que los re
sultados obtenidos son un aporte valioso para poder reflexionar sobre algunos aspectos y actuaciones de la 
cooperaci6n intemacional, las entidades publicas y las ONOs. 

•	 Podemos apreciar una subestimaci6n del contexto en el cual se implementan los proyectos. No 
hubo, por ejemplo, proyectos especificos para paliar la crisis econ6mica aguda del 2000 y en ade
lante, tales como proyectos para generar empleo 0 brindar capacitaci6n laboral. Tampoco hubo una 
repuesta integral al incremento de los refugiados en 2004. 

•	 EI impacto que tiene el Plan Colombia, incluyendo el deterioro del medio ambiente por las fumiga
ciones y sus efectos en la salud de la poblaci6n en la zona fronteriza, no esta explicitamente consi
derado hasta 2007. Lo que se refiere a la explotaci6n petrolera y minera no se explor6 en el taller, 
pero tampoco se mencionaron mayores actividades para la mitigacion de los efectos negativos de 
estas industrias. 

~~~----------

94 Informacion de la Direccion General de Refugiados, 4 de septiembre de 2008. 
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•	 Las intervenciones de la cooperaci6n y de la gesti6n publica parecen bastante fragmentadas, sin 
considerar, por ejemplo, la cadena completa de la producci6n hasta la comercializaci6n en el sector 
agropecuario. En el caso del agua potable la obra queda a medias y, ademas, si existe acceso al agua 
potable es de mala calidad. 

•	 En el sector de educaci6n podemos observar un fen6meno parecido, si bien existe una mayor tasa 
de escolarizaci6n en los ultimos afios, no existen posibilidades de una formaci6n de mayor grado 
y una preparaci6n adecuada para j6venes. El acceso lirnitado a creditos s610 tiene una excepci6n 
con las ofertas de los proyectos de FEPP/CODESARROLLO, por 10menos eso fue 10que se pude 
averiguar en esta evaluaci6n. 

•	 Los procesos de integraci6n han tornado un buen camino, sin embargo, tomando en cuenta la fragi
lidad de estas relaciones sociales, valdria la pena reforzar estos pasos con acciones enfocadas espe
cialmente en este tema. 

•	 Por ultimo, podemos constatar una concentraci6n de actividades en el cant6n Lago Agrio y, en 
consecuencia, un desequilibrio en el desarrollo en Shushufindi. 

Nos parece oportuno concluir con unas palabras de Amartya Sen: 

Es necesario adoptar un "modelo global de desarrollo". Este modelo implica rechazar las visiones com
partimentadas del proceso de desarrollo. La busqueda de una unica solucion multiuso (como "abrir los 
mercados" 0 "fijar los precios correctos"), deberia ser reemplazada por un "enfoque integrado y pluralista 
con el fin de avanzar simultaneamente en los distintos frentes, incluidas las diferentes instituciones, que se 
refuerzan mutuamente." (Sen Op. Cit. Pagina 159-161) 
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Participaci6n de las ONG par grupa pablacianal 

A continuaci6n se presenta una serie de graficos que resumen los organismos y agencias de cooperacion (priva
das los y estatales) que la poblacion ha identificado en las entrevistas y en el taller con la Metodologia MAPP. 

EI interes fundamental que ha atravesado esta investigacion es la recopilacion, analisis e interpretacion de las 
percepciones que la poblaci6n de la provincia de Sucumbios tiene respecto de la cooperaci6n en su zona. En 
los siguientes graficos podemos evidenciar que los organismos, agencias, ONG y asociaciones que han sido 
identificados, varian en cada grupo poblacional. 

Afroecuatorianos 

Dentro de las diferentes organizaciones que la poblaci6n afroecuatoriana identifica, ha puesto enfasis en la 
labor que realizan las asociaciones de mujeres negras, tanto en la provincia como en el pais, en 10 relacio
nado con la satisfacci6n de las necesidades basicas (ver en el cuadro las organizaciones resaltadas en color). 
Como se ha mencionado en anteriores acapites, los grupos resaltan la importancia de estar organizados, pues 
les resulta fundamental para su supervivencia. 

Asi tarnbien, en este grupo es notable la presencia de las propias organizaciones en la atencion al criterio 
Derechos Humanos, es decir, reconocen que las capacitaciones, cursos, charlas, han sido en su mayoria pro
vistas por lideres de sus organizaciones. 

Por otro lado, identifican mayor concurrencia de los proyectos de cooperacion en el criterio Acceso a Recur
sos, mientras que la atencion a 10 que denorninamos Nivel de vida no es percibida. 

Cuadra 1 

V'l o 
)( 
w 
Z 
<I:: 

POBLACION AFROECUATORIANA CRITERIOS EN LOS QUE SE INSERTAN LOS PROYECTOS 

Organismos Identificados N°de 
Proyectos 

Acceso a 
Recursos 

Conocimientos Derechos 
Nivel De 

Vida 

FEPP 6 4 0 2 0 
CONSEJO PROVINCIAL 6 3 2 1 0 
MUNICIPIO 5 3 1 1 0 
ASOC. DE MUJERES NEGRAS NUEVA 
ESPERANZA 5 3 1 1 0 

CORECAF 3 2 1 0 0 
FONDO CANADIENSE 2 1 0 1 0 
COOPI 2 1 0 1 0 
MINISTERIODE MEDIO AMBIENTE 1 1 0 0 0 
DEFENSORfA DEL PUEBLO 1 0 0 1 0 
OCP 1 1 0 0 0 
FEDERACION DE MUJERES DE 
SUCUMBios 

1 0 0 1 0 

FREMUS 1 0 0 1 0 
CONAMUNE 1 0 0 1 0 
CONAMU 1 0 0 1 0 
FUNEDESIN 1 1 0 0 0 
SECAP 1 0 1 0 0 
ISAMIS 1 1 0 0 0 
FONDO CATALAN 1 1 0 0 0 
UE 1 1 0 0 0 
COOPERANTEALEMANA 1 1 0 0 0 

Fuente: Observatorio de la Cooperaci6n al Desarrollo en Ecuador 
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% de proyectos en las Organizaciones y Organismos 
Figura 1 

mas identificadas par la poblaci6n 

7% 21% D FEPP 

D Consejo Provincial 10% 

D Municipio 

D Asoc. deMujeres Negras 

CORECAF
17% 21% D Fondo Canadiense 

coon
17% 

Fuente: Observatorio de la Cooperaci6n al Desarrollo en Ecuador 

Criterios en los que se insertan los proyectos 
Figura 2 

de los Organismos y Organizaciones mas identificados 

Acceso a recursosD 
Derechos 

CORECAF Fondo 
Canadiense 

D Conocimientos
 

Niveldevida
 

FEPP Consejo Municipio Asoc. coca 
Provincial deMujeres 

Negras 

Fuente: Observatorio de la Coeperucien al Desarrollo en Ecuador 

Campesinos 

La poblacion campesina ha destacado el trabajo que ha realizado con el FEPP y con APROCASH en cuanto 
a capacitaci6n en producci6n y a creditos, Ambas entidades les han ofrecido algunas facilidades para su ac
ceso . Reconocen tarnbien el apoyo brindado por los gobiemos locales, pero subrayan que eso solo se ha cum
plido por la presion que las organizaciones campesinas ejercen sobre ellos , mas no porque deban hacerlo . 

Por otro lado, reconocen en mayor medida las actividades de los proyectos relacionados con criterio Acceso 
a Recursos. Seguido de este , pero con una gran diferencia, identifican proyectos cuya atenci6n se centra en 
el criterio Conocimientos y Derechos Humanos, mientras que no se identifica ningun proyecto en relacion 
al NiveJ de Vida. 
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Cuadra 2 

POBLACI6N CAMPESINA CRITERIOS EN LOS QUE SE INSERTAN LOS PROYECTOS 

Organismos 
Identificados 

N°de 
Proyectos 

Acceso 
a Recursos 

Conocimientos Derechos 
Nivel de 

Vida 

FEPP 7 5 1 1 0 

APROCASH 7 6 1 0 0 

MUNICIPIO DE SHUSHUFINDI 6 5 1 0 0 

CONSEJO 
PROVINCIAL 

6 5 1 0 0 

ECORAE 4 4 0 0 0 

CORECAF 4 3 1 0 0 

UDENOR 2 1 1 0 0 

OIM 2 2 0 0 0 

INNFA 2 1 1 0 0 

INIAP 2 0 2 0 0 

GOBIERNOCENTRAL 2 1 1 0 0 

YPF 1 1 0 0 0 

PETROPRODUCCION 1 1 0 0 0 

MINISTERIODE SALUD 1 1 0 0 0 

FOCASH 1 1 0 0 0 

CRS 1 1 0 0 0 

COOPI 1 0 1 0 0 

COOPERACION HOLANDESA 1 1 0 0 0 

CLUB DE LEONES 
(ASOCIACI6N INTERNACIONAL) 1 1 0 0 0 

CCD 1 1 0 0 0 

BANCO DEL 
PICHINCHA 

1 1 0 0 0 

BANCO DEFOMENTO 1 1 0 0 0 

ACNUR 1 0 1 0 0 

Fuente: Observatorio de la Cooperacion 91 Desarrollo eo Ecuador 

Criteri os en los que se insertan los proyectos 
Figura 3 

de los Organismos y Organizaciones mas identificadas 

14% 

D FEPP (CODESARROLLO) 

D APROCASH 

5%	 D MUNICIPIO DE SHUSHUFINDI5%	 15% 
D	 CONSEJO PROVINCIAL 

ECORAE
15% 

CORECAF 

•	 UDENOR 
D	 OIM 

•	 INNFA 

• INIAP
D GOBIERNO CENTRAL 

Fuente: Observatorio de la Cooperaclen al Desarrollo en Ecuador 
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Criterios en los que se insertan los proyectos 
Figura 4 

de los Organismos y Organizaciones mas identificados 

7 o Acceso arecursos 
6 o Derechos 
5 o Conocimientos 
4 

Nivel de vida 
3 

2 

1 

o 

Fuente: Observatorio de la Cooperacitln at Desarrollo en Ecuador 

Refugiados Colombianos 

Las entidades que en mayor medida reconoce la poblaci6n refugiada estan en relaci6n a su condici6n de refu
giado, como ACNUR. Muy pocos identifican proyectos de impacto coordinados por entidades ecuatorianas. 

Adernas, los proyectos de los organismos mas identificados estan en relaci6n al criterio Acceso a Recursos 
y Conocimientos. S610 algunas, como ACNUR, SJRM y MffiEDES, son reconocidas dentro del criterio 
Derechos Humanos. En cuanto al criterio Nivel de Vida sucede 10 mismo que en los grupos anteriores: no se 
reconoce ningun proyecto vinculado a este . 

Cuadra 3 

POBLACION REFUGIADA SUBCRITERIOS EN LOS QUE SE INSERTAN LOS PROYECTOS 

Organismos 
Identificados 

N° de 
Proyectos 

Acceso a 
Recursos 

Conocimientos Derechos Nivel 
deVida 

ACNUR 9 3 3 2 0 
SJRM 4 1 1 2 0 
MUNICIPIO DE LAGO AGRIO 3 2 1 0 0 
MIREDES 3 1 1 1 0 
FEPP 
(CODESARROLLO) 

2 1 1 0 0 

INNFA 2 0 1 0 0 
ISAMIS 2 0 1 0 0 
ESQUEL 2 2 0 0 0 
MINISTERIO DE EDUCACI6N 1 0 1 0 0 
CONSEJO 
PROVINCIAL 

1 1 0 0 0 

MIDUVI 1 1 0 0 0 
UDENOR 1 0 0 0 0 
PMT 1 0 1 0 0 
CRUZ ROJA 1 1 0 0 0 
COOPI 1 1 0 0 0 

Fuente: Observatorio de la Cooperacitln at Desarrollo en Ecuador 
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% de proyectos en los Organismos que mas 
Figura 5 

identifica la poblaci6n 

7% 

7% 

7% 

2% D ACNUR 

SJRM 

D MUNICIPIO DELAGO AGRIO 

D MIREDES 

• FEPP 

D INNFA 

• ISAMIS 

D ESQUEL
16%11% 

Fuente: Ob servatorio de la Cooperaclon al Desarrollo en Ecuador 

Criterios en los que se insertan los proyectos 
Figura 6 

de los Organismos mas identificados 
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Fuente: Observatorio de la Cooperaclon al Desarrollo en Ecuador 

177 



VALORACIONES 

FINALES DEL 

ESTUDIO 



UNA MIRADA DESDE SUCUMslos. 2000 - 2007 

Para tenninar esta investigaci6n se han realizado unas conclusiones finales, cuyo interes es abrir algunas 
lineas de reflexi6n a partir del trabajo realizado mas que convertirse en una clausura del tema. 

Se sintetizan los aspectos que pueden profundizarse en dos grandes lineas: a nivel general, desde una visi6n 
del contexto, indicadores, infonnaci6n y dinamica de la frontera en relaci6n con la cooperaci6n intemacio
nal; y un acercamiento particular a las sugerencias fruto de la investigaci6n y de la metodologia empleada. 

I CDc'I] I	 Conclusiones sobre 1141 Cooperacion lntemacional 
en la Frontera Norte 

Este trabajo da continuidad a los estudios previos realizados por el Observatorio, que se habian centrado en 
el papel que tenia la cooperaci6n intemacional, sus montos y la relaci6n con la deuda que habia adquirido el 
pais. Anterionnente, se reca1caron los problemas econ6micos generados en el periodo de finales del milenio 
(como el fen6meno de EI Nifio, la bancarrota y el problema del petr6Ieo), que pennitieron ofrecer una visi6n 
coyuntural de la realidad social en la cual se asentaban los proyectos de cooperaci6n. 

La presente investigaci6n ha querido seguir en esta linea, pero desde una visi6n microsocial, analizando la 
orientaci6n de la cooperaci6n y su relaci6n con las prioridades manifestadas por los beneficiarios de tres 
grupos especificos: campesinos, refugiados colombianos y afroecuatorianos. Para ella se han recopilado los 
principales indicadores que manifiestan su realidad socioecon6mica. 

En este sentido, es importante reca1car que el periodo de la investigaci6n, 2000-2007, coincide con dos fac
tores .claves: la puesta en marcha del Plan Colombia y la crisis econ6mica devenida de la dolarizaci6n. En 
divers as partes de la investigaci6n, se ha notado c6mo a partir del 2000 se da un cambio en la zona, debido 
al intercambio comercial y a la ruptura de las dinamicas, 

EI factor de la dolarizaci6n ha afectado de manera particular e intensa a la provincia de Sucumbios, en espe
cial a grupos como el de los refugiados colombianos, ya que los bienes que poseian, 0 las pequefias remesas 
e ingresos que tenian, se devaluaron con el cambio al d6lar, 10 cual ha generado otros inconvenientes en el 
comercio yen las posibilidades de una mejoria en sus rentas. Ademas, el deterioro social y el estancamiento 
econornico debido a los problemas estructurales de inequidad social, exclusion y pobreza se profundizaron 
en Ecuador, y son percibidos de mayor manera en la frontera norte y en la provincia de Sucumbios. 

De acuerdo a las dificultades de los grupos, podemos comprobar que la provincia presenta una situaci6n 
muy compleja, situaci6n que le ha convertido en un foco de observaci6n nacional e intemaciona1. De ahi 
que haya aumentando la dinamica de la cooperaci6n y que 10 haya hecho para atender areas, problematicas 
especificas, anterionnente no atendidas como las del refugio, derechos humanos, mejoramiento de calidad 
de vida 0 conservaci6n ecol6gica. 

Gracias a la metodologia MAPP hemos podido adentrar a los principales conflictos e interactuar con los 
grupos poblacionales de la provincia de Sucumbios, obteniendo una aproximaci6n en el lugar donde la co
operaci6n intemacional ha estado trabajando durante los ultimos afios. Las indicaciones encontradas pueden 
servir para enriquecer los debates sobre el disefio, ejecuci6n, monitoreo y evaluaci6n de la eficacia de los 
proyectos en el alivio y superaci6n de las condiciones de pobreza. 

Aunque no es motivo de nuestra investigacion, no deja de ser sugerente la infonnaci6n sobre los condiciona
mientos de la ayuda a las politicas de Estado y la influencia que han tenido en la frontera, por ejemplo, en el 
impacto ambiental, la comercializaci6n de productos y la situaci6n de los derechos humanos. Se podria profun
dizar en su impacto, especialmente cuando se enmarcan dentro de estrategias regionales e intemacionales que 
pueden estar inc1usoen contradicci6n con los objetivos de los Planes de Desarrollo Nacionales y/o locales. 
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Esta visi6n ha sido manifestada por algunos de los estudios citados, ya que la ayuda oficial al desarrollo se 
increment6 en la regi6n andina, sobre todo despues de la puesta en marcha del Plan Colombia, y ya existieron 
entonces diferencias en el enfoque entre la ayuda proveniente de Europa y la ayuda estadounidense. 

En los proyectos de cooperaci6n que hemos encontrado, las mayores asignaciones para la provincia de 
Sucumbios provienen de la Comisi6n Europea, a 10 cual debe sumarse la ayuda de los paises europeos de 
manera bilateral. Adernas, dicha cooperaci6n, segun nuestro mapeo, posee una incidencia fuerte, a traves 
de los prestamos y donaciones de sus paises (especialmente la Cooperaci6n Espanola, Belga y Alemanaj." 
Sus recursos se han destinado en su mayoria a los sectores de desarrollo local (40%), salud y saneamiento 
(19,9%), y ambiente y recursos naturales (10%). 

Por su lado, la ayuda de los EE.UU. es la mayor desde el punto de vista de cooperaci6n bilateral, yaunque 
ha sido invertida en su mayoria en rubros de seguridad y control antidrogas, la inversi6n por medio de la 
Unidad de Desarrollo Norte (UDENOR) en proyectos de desarrollo y generaci6n de infraestructura ha sido 
considerable." Sin embargo, no hay duda que esta cooperaci6n gira en tomo a las visiones de seguridad, 
control antidroga y gasto militar. 

Por otra parte, debe subrayarse que el Gobiemo de Ecuador ha tratado de conducir el trabajo de la coopera
ci6n en la regi6n fronteriza segun unas lineas ternaticas especificas, siendo las principales: fortalecimiento de 
las instituciones para el desarrollo, manejo sostenible de recursos, derechos humanos, asistencia humanitaria 
y refugio y mejoramiento de la infraestructura social. 

Y, ciertamente, estas grandes tematicas se encuentran dentro de las lineas de los proyectos mapeados. Aun
que existan sinergias entre la cooperaci6n al desarrollo y la voluntad del Gobiemo de Ecuador en la frontera 
norte, existen tambien serias asimetrias en algunos ejes tematicos de la ayuda. Por ejemplo, la inversi6n en 
el fortalecimiento institucional y el manejo sostenible de los recursos naturales, diez veces superiores al del 
mejoramiento de la infraestructura social?" y casi ocho veces mas que la asistencia humanitaria y refugio, 
contrasta con las precarias condiciones de vida y de atenci6n en servicios publicos, asi como de dotaci6n de 
infraestructura de la regi6n en general, y de la provincia de Sucumbios en particular. 

I ~ I Conclusiones particulates desde la situacion de los grupos 

Gracias a la dinamica de la investigaci6n y al contacto con los grupos que han participado, podemos sefialar 
algunas conclusiones especificas destacadas por los propios grupos. 

• La Cooperacion lnternacional al Desarrollo y las Politicas Publicas 

En los talleres y entrevistas realizados con los grupos, no aparece una identificaci6n explicita de los actores 
de la cooperaci6n intemacional. Esto puede manifestar un accionar de la cooperaci6n a traves de ejecutores 
y/o contrapartes locales con la intenci6n de reforzar esas instituciones locales. Pero tambien puede interpre
tarse como una intervenci6n no directa. 

Desde una posici6n critica, esta modalidad de la ayuda intemacional a traves de ejecutores conlleva algunas 
fallas importantes como: falta de seguimiento a la ejecuci6n realizada por sus socios locales; desconocimien
to del contexto en el cual se interviene; unicamente evaluaci6n posterior a los proyectos; predeterminaci6n 
de indicadores a los ejecutores que obliga a cumplir un programa que no necesariamente corresponde con 
la realidad a la cual se acude; y ausencia de compromiso y responsabilidad en el impacto a1canzado por la 
cooperaci6n. Efectivamente, varios de los entrevistados y participantes del taller manifestaron una baja valo
raci6n respecto a algunas agencias por su alejamiento de las expectativas de la poblaci6n. 

95 Cfr. Capitulo I, donde se notaba que el manto de la cooperaci6n mapeada proveniente de la UE alcanzaba los USDIOI,55 millones, en comparacion 
can los USD46,74 millones de la cooperacion de EE. UU. 

96 Ver Boletin N' 2 Marzo 2003, Boletin N' 3 Julio 2003 y Boletin N' 6 Septiernbre 2004, en: www.cooperacion.org.ec 
97 Cfr. Cuadra 3, en el Capitulo I, Cooperacion internacional por ejes tematicos, donde se observa que de un total de USDI29.603.928 USD59.429.621 

estan asignados al fortalecimiento de Instituciones para el desarrollo y la paz (46%); USD 48.668.910 para el manejo de recursos naturales (37%), y apenas 
5.596.217 para mejoramiento de la infraestructura social (el 0,51% del total) y 8.012.304 para asistencia humanitaria y refugio (0,61% del total). 
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Sumado a este desconocimiento de las organizaciones financiadoras de la cooperaci6n intemacional, resulta 
lIamativa la percepci6n de los entrevistados sobre el papel preponderante que cumplen los gobiemos locales, 
que en situaciones de crisis han respondido de manera directa a las necesidades surgidas, 10 cual, aparente
mente, les permite generar mayor confianza y colaboraci6n en los proyectos propuestos desde elIas. 

.Algunas sugerencias que se realizaron a 10 largo del talIer coincidian en sefialar la dificultad para coordi
nar las politicas publicas y los proyectos de Cooperaci6n al DesarrolIo. Mientras que, por un lado, hay un 
accionar directo entre los donantes y los ejecutores, por otro, existe una ausencia de coordinaci6n entre las 
agencias y la planificaci6n establecida en el Plan Participativo de la provincia de Sucumbios, 

Tambien se puede encontrar en la regi6n una serie de politicas publicas que dependen de la cooperaci6n 
intemacional para alcanzar sus metas, 10 que hace suponer un desbordamiento del Estado ecuatoriano frente 
a las crisis econ6micas sufridas durante la ultima decada. La frontera norte es un espacio critico donde se 
visibilizan estas dificultades, sumadas a las consecuencias que ha generado el conflicto colombiano como 
graves repercusiones en las areas humanitaria y de seguridad. 

Asi pues, para un Estado que no posee grandes reservas en su presupuesto y que se ha caracterizado por una 
presencia debil en las zonas no centralizadas, resulta complejo asumir realidades como las de Sucumbios 
entre 2000-2007, situaci6n que ha condicionado que parte de sus politicas dependan, en su operatividad, de la 
ayuda oficial al desarrolIo. Casos puntuales de esta situaci6n los encontramos en el financiamiento de llDE
NOR y su dependencia de los gobiemos de tumo asi como de la USAID, y de la actual busqueda de fondos 
para el Plan Ecuador'", mientras las condiciones basicas de la poblaci6n siguen en estado alarmante. 

Fortalecimiento organizacional y participacion 

Otro dato importante es la ausencia de participaci6n de la sociedad civil, que podria tener sus razones en el 
desconocimiento del entomo por parte de los donantes y ejecutores, y al trabajo disperso de los actores del 
desarrolIo (sociedad civil, agencias de cooperaci6n y organismos gubernamentales). Para la poblaci6n, estas 
razones Iimitan el alcance de la intervenci6n, y tambien impiden acabar con la relaci6n de dependencia de 
los proyectos y la imposici6n de modelos de desarrolIo. 

Uno de los puntos del Plan Participativo de la provincia de Sucumbios preve dar respuesta a estas falencias: 
la elaboraci6n de los proyectos de manera conjunta. Esta exigencia ha sido recurrente durante la investiga
ci6n, porque los beneficiarios expresan la necesidad de participar con sugerencias desde sus demandas, para 
expresar los aspectos centrales e importantes que deben superarse y los medios que les servirian para mejorar 
su nivel de vida. 

Por otro lado, se percibe una debilidad en el fortalecimiento de las organizaciones que ha impedido ge
nerar un proceso de retroalimentaci6n y de dialogo constante entre las diferentes instancias, y un escaso 
incentivo a la poblaci6n para que gcnere sus propios proyectos y proponga soluciones y caminos para su 
autosustentabilidad. 

La poblaci6n de Sucumbios tiene exigencias reivindicativas hacia los organismos estatales y de cooperaci6n, 
poniendo enfasis, sobre todo, en el fortalecimiento de 10 que denominan la 'organizaci6n' 0 'el estar organi
zado'. Gran parte de nuestros interlocutores han identificado este hecho como un apoyo a su supervivencia 
en medio de las complejas circunstancias que atraviesan la zona. 

En ese sentido, los grupos valoraron los proyectos que tratan de fortalecerlos como organizaciones. Sin 
embargo, el fortalecimiento organizacional no ha sido suficiente, en especial por una raz6n: la vulneraci6n 
del derecho a la participaci6n en la toma de las decisiones que los afectan, siendo y sintiendose marginados 
respecto de las politicas e iniciativas de desarrolIo en la provincia. Sin duda, se trata de una contradicci6n: 
se les dan elementos para fortalecerse y participar como organizaciones, y como sociedad civil en general, 
pero no existen canales para un trabajo mancomunado que permita ejercer esas capacidades en temas todavia 
fragiles como los relacionados con la integraci6n etnica y binacional. 

,,'
98 En varias ocasiones el Presidente Rafael Correa se ha referido al escaso impacto que el Plan Ecuador ha tenido desde su puesta en marcha, e incluso se 

ha lIegado a proponer su disoluci6n como Secretaria Tecnica para ser parte del Ministerio de Defensa. 
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Alivio de fa Pobreza 

La concepci6n de pobreza utilizada en nuestra metodologia se apoya en la definici6n de Amartya Sen99 , 

cuyo enfoque va mas alla de la concepci6n basada en la privaci6n de la capacidad de consumo 0 "ausencia 
de riqueza", y cuyo alivio se lograria con la obtencion de ciertos recursos, creditos y servicios por medio de 
intervenciones puntuales y concretas. 

En este concepto hay que tener en cuenta que la pobreza tambien esta deterrninada por la posibilidad de 
generar capacidades de acuerdo a las circunstancias y exigencias del contexte en el cual se encuentran las 
personas "pobres", por 10 que se requieren analisis mas exhaustivos de los factores "geograficos, biologico y 
sociales que multiplican 0 disminuyen el impacto de los ingresos en cada individuo't.l''? 

Precisamente, estos factores son los que la metodologia ha querido rescatar, ya que para los tres grupos vul
nerables ciertas condiciones propias son deterrninantes para aliviar su pobreza. Es importante, pues, destacar 
las preocupaciones de cada gropo poblacional partiendo de su situacion especifica, segun el contexto, ya que 
encontramos diferentes recursos, accesos desiguales a oportunidades, necesidades de incidencia politica, de 
representatividad y legitimidad publica. 

Para el gropo campesino el problema fundamental es evidentemente: la tierra. Debido al empobrecimiento 
del suelo, el trabajo en el campo ya no es atractivo para el campesino en vista de la reducida capacidad de 
produccion. Esto se ha agravado por los altos indices de contaminaci6n ambiental, sobre todo en los ultimos 
afios, Por otro lade, tampoco se ha diversificado la producci6n, y los proyectos de cooperaci6n que han tra
tado de apoyarles no han resultado sostenibles ni de alto impacto. Es por ella que el grupo recomienda a los 
organismos de cooperacion procesos de veeduria para transparentar la gestion de los fondos cuando estos son 
manejados por los gobiemos locales. 

La poblaci6n afroecuatoriana recalca en mayor medida el papel que la 'organizacion' ha supuesto en su 
supervivencia y en la soluci6n de sus problemas. Sin embargo, esto no es suficiente porque este grupo po
blacional, particularrnente quienes se asientan en los cantones de Lago Agrio y Putumayo, experimenta los 
indices mas altos de pobreza a nivel nacional. 

Subrayan como principales obstaculos, justamente, su aun debil nivel organizativo, el bajo nivel educativo, 
la perdida de valores culturales, el deficiente estado de salud, los reducidos ingresos, la escasez de empleo y, 
en general, la deficiencia de los servicios basicos. 

Por otro lado, este gropo identifica una distribucion equitativa de los beneficios de los proyectos, pero no 

creemos que se deba a un mayor acceso a la participaci6n directa en ellos. Mas bien se debe al hecho de que 
ellos mismos hacen extensible a los j6venes, a la poblaci6n adulta y a la gente de la tercera edad 10 que cada 
uno aprende en los distintos proyectos en los que participan (directa 0 indirectamente). 

Al igual que con el grupo anterior, la participaci6n publica de los afroecuatorianos es de caracter reivindica
tivo: exigen transparencia en los proyectos que se ejecutan y rendicion de cuentas de la inversion en la zona, 
pues reconocen que en la regi6n, a pesar de los diversos proyectos que se implementan, no se reflejan grandes 
cambios y sigue sumida en la pobreza. No obstante, ellos reconocen que su participacion no es completamen
te efectiva por la inestabilidad institucional de los gobiemos locales. 

Por su parte, la poblacion refugiada colombiana manifiesta una falta de atencion en todos los ambitos socia
les y graves limitaciones en su nivel de vida. Son conscientes de la necesidad de incluirse y ser incluidos en la 
sociedad para mejorar sus condiciones de vida, ya que la situacion de legalidad 0 ilegalidad, y de convivencia 
con la poblacion local se ha convertido en elementos indispensables que deterrninan su inserci6n social y 
economica. Indican, ademas, que los proyectos no tienen impactos a largo plazo ni solucionan eficientemente 
su perrnanencia en el pais. Y participar en la toma de decisiones en la gestion publica se toma casi imposible 
porque se sienten percibidos como 'el otro', ajeno, extrafio, desposeido tanto de voz como de voto. A pesar de 
esta situaci6n, reconocen que su integraci6n con la poblacion de la zona ha side efectiva de alguna manera. 

99 Se relaciona con la generacion de capacidades y acumulacion de activos, superando una vision de ayuda que solamente atienda a las necesidades basicas. 
100 Cfr. Rojas, Anita. Cap. I: "Definicion del concepto de pobrezas", en: Pobreza en Chile: Sistemas de Medicion, resultados obtenidos y desafios 

pendientes. Consultado en : http://www.lrabajoyequidad.cl/documenlos/temp/PobrezaChile.pdf 
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I ~ I Retos y falencias 

Seguidamente, resaltamos los elementos comunes a superar en la provincia. De entrada, se sugiere fortalecer 
la formaci6n e implementaci6n de los DDHH. A traves del MAPP se descubri6 que son las mismas organiza
ciones de la sociedad civil quienes trabajan por lograr la capacitaci6n en ese tema. Sin embargo, la poblaci6n 
reconoce e1 fracaso de los proyectos de cooperaci6n relacionados con elfortalecimiento de los derechos, 
pues se han quedado en el discurso, en la capacitacion, y no en una practica efectiva. Esto se refleja en los 
problemas de xenofobia que todavia existen en la zona. 

A este requerimiento se suma la preocupacion generalizada de la poblacion sobre el futuro de la provincia. 
Consideran que factores como la explotacion hidrocarburifera, la fumigacion de cultivos ilicitos, 0 el conflicto 
intemo colombiano, entre otros, podrian agotar, en un futuro no muy lejano, las plazas de trabajo, y podrian 
causar, adernas, una excesiva presion sobre los servicios basicos. Gran parte de la poblacion tambien ha reco
mendado que los proyectos de cooperacion se enfoquen en la juventud de la provincia, porque para resolver los 
problemas antes mencionados, primero hay que volver atractiva la permanencia de la poblacion. En definitiva, 
en Sucumbios reclaman tanto el acceso al trabajo como de beneficios directos para la juventud. 

Y, otro tema de importancia, pero muy poco discutido, tiene que ver con el Medio Ambiente. Durante el 
proceso de investigacion fue notable la preocupacion por la falta de servicios basicos, como el agua potable 
y a1cantarillado, y mas tendiendo en cuenta que sus fuentes de agua para el consumo y riego provienen de los 
rios, y muchos de ellos estan contaminados por los residuos de la explotacion petrolera. Durante el taller se 
observo la gran preocupacion ante la poca incidencia de los proyectos y de los organismos de cooperacion 
para revertir esta situacion, 

Finalmente, quisieramos sefialar tres aspectos adicionales obtenidos desde el analisis de la informacion 
conseguida: 

I.)	 La peticion de los diversos grupos de priorizar los proyectos que permitan obtener mejoras con
cretas en el acceso a servicios publicos, 

II.)	 La participacion publica es, a nuestro parecer, escasa, sin involucramiento directo en la ejecu
cion de los proyectos, y mucho menos en la decision sobre los mismos. Sin embargo, en el taller 
MAPP la poblacion menciona que participa en la gestion de los proyectos mediante la demanda 
a traves de exigencias, por 10 que podria afirmarse una participacion reivindicativa como moda
lidad de participacion publica. 

111.)	 No queriamos perder la oportunidad para subrayar que sigue existiendo un serio problema res
pecto a las fuentes de conocimiento pormenorizado y detailado del accionar de los actores que 
intervienen con fondos de la cooperacion intemacional, las fuentes de financiamiento, las rela
ciones y los campos que abarca esta ayuda. Precisamente, este estudio representa una necesidad 
de contar con mayor informacion cualitativa y cuantitativa de la frontera norte y del impacto de 
la ayuda oficial al desarrollo; deseamos que pueda complementarse. 
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SIGLAS 

ACER Asociaci6n Colombo-Ecuatoriana de Refugiados 

ACNUR 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados 

ADE Agencia de Desarrollo Empresarial 
ADYS Autogesti6n Desarrollo y Sociedad 
AED Area Estrategica de Desarrollo 
AGECI Agencia Ecuatoriana de Cooperaci6n intemacional 
AID Ayuda Intemacional al Desarrollo 
ALCA Area de Libre Comercio de las Americas 

AMAZNOR 
Programa de Desarrollo Sostenible de la Frontera 
Amaz6nica del Norte 

ANECAFE Asociaci6n Nacional de Exportadores de Cafe 
AOD Ayuda Oficial al Desarrollo 
APROCASH Asociaci6n de Productores de Cacao de Shushufindi 
ARD Associates in Rural Development 

ATPA 
Acuerdo de Preferencias Arancelarias para la Regi6n 
Andina 

ATPDA Andean Trade Promotion and Drug Eradication Act 
BID Banco Interamericano de Desarrollo 
CADIDAC en Ingles Comite de Asistencia al Desarrollo 
CADA Comite Andino para el Desarrollo Altemativo 
CAN Comunidad Andina de Naciones 
CARE Cooperative for Assistance and Relief Everywhere 
CCD Corporaci6n de Conservaci6n y Desarrollo 
CE Comisi6n Europea 
CEP Comite Ecumenico de Proyectos 
CEPAL Comisi6n Econ6mica Para America Latina 
Cfr. Confrontar 
CI Cooperaci6n Intemacional 

CICAD 
Comisi6n Interamericana para el Control de Abuso 
de Drogas 

CIDA Agencia Canadiense para el Desarrollo Intemacional 

CINOR 
Centro de Informaci6n y Orientaci6n para Refugiados 
e Inmigrantes 

CODESPA Corporaci6n para el Desarrollo Espanola 
COMBIFRON Comisi6n Binacional de Fronteras 
CONAIE Confederaci6n de Nacionalidades Indigenas del Ecuador 
CONAMUNE Coordinadora Nacional de Mujeres Negras 

CONSEP 
Consejo Nacional de Control de Sustancias 
Estupefacientes y Psicotr6picas 

COOPI Cooperazione Intemazionale 
CORECAF Corporaci6n Ecuatoriana de Cafetaleros 
Corp. Corporaci6n 

CORPEI 
Corporaci6n de Promoci6n de Exportaciones 
e Inversiones 

CORPROMAIZORG Corporaci6n Regional de Productores de Maiz Organico 
CPR Comite Pro Refugiados 
Cree. Crecimiento 
CRIC Centro Regionale d'Intervento per la Cooperazione 
CRS Catholic Relief Services 
DDHH Derechos Humanos 
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DFID 
Department for International Development! -

Departamento de Desarrollo Internacional del Reino 
Unido 
Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazonico ECORAE 

Ed. Edicion/Editorial 
Servicio de las Iglesias Evangelicas en Alemania para 
el Desarrollo 
Estados Unidos de Norteamerica 
Ejercito de Liberacion Nacional 
Empresas Multinacionales Andinas 
Organizacion para la Alimentacion y la Agricultura 

EED 

EEUUfUSA 
ELN 
EMA 
FAO 
FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

Fondo del Canada para Iniciativas Locales 
Fideicomiso Ecuatoriano de Cooperacion para 
el Desarrollo 
Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
Fondo Monetario Internacional 
Frontera Norte 
Federacion de Organizaciones Campesinas 
de Shushufindi 
Frente de Mujeres de Sucumbios 
Fundacion para la Paz y la Democracia 
Fundacion para la Educacion y Desarrollo Integral 
Fiscal Year 
Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusamrnenarbeit! 
Agencia Alemana para la Cooperacion 
Hebrew Immigrant Aid Society/ Organizacion Hebrea 
de Ayuda a Inmigrantes y Refugiados 
Lo mismo 
Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y 
Colonizacion 
Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales 

FCIL 

FECD 

FEPP 
FLACSO 
FMI 
FN 

FOCASH 

FREMUS 
FUNDAPEM 
FUNEDESIN 
FY 

GTZ 

HIAS 

Idem/Id 

IERAC 

ILDIS 

INCRAE 
Instituto de Colonizacion de la Region Amazonica 
Ecuatoriana. 
Instituto Nacional de Estadistica y Censos 
Instituto Ecuatoriano de Cooperacion Internacional 

INEC 
INECI 

INIAP 
Instituto Nacional Aut6nomo de Investigaciones 
Agropecuarias 
Instituto Nacional de la Nifiez y la Familia 
Fundaci6n Regional de Asesoria en Derechos Humanos 

INNFA 
INREDH 
IRA Iniciativa Regional Andina 

Iglesia de San Miguel de Sucumbios 
Metodo para la evaluacion de impacto de proyectos 
de alivio de pobreza 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 
Migrantes, Refugiados y Desplazados 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador 
Medicos Sin Fronteras 
Medicos Sin Fronteras Espafia 
Ministerio de Salud Publica 
Necesidades Basicas Insatisfechas 

ISAMIS 

MAPP 

MIDUVI 
MIREDES 
MRREE 
MSF 
MSFE 
MSP 
NBI 
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N° Numero 
OCDE/OECD Organizaci6n para Cooperaci6n Econ6mica y Desarrollo 
OCP Oleoducto de Crudos Pesados 
ODM Objetivos Del Milenio 
OEA/AOS Organizaci6n de Estados Americanos 
OIM Organizaci6n Intemacional para las Migraciones 
OMS Organizaci6n Mundial de la Salud 
ONG Organizaci6n No Gubemamental 
ONU Organizaci6n de Naciones Unidas 

ONUDI 
Organizaci6n de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial 

Op. Cit. Obra Citada 
p. Pagina 
PAR Programa de Apoyo a Refugiados 

PCMD 
Project Cycle Management Division, es la codificaci6n 
operativa del State Planning (Presupuesto de Inversi6n 
del ministerio de Finanzas) 

PEA Poblaci6n Econ6micamente Activa 
pm Producto Intemo Bruto 
PMA Programa Mundial de Alimentos 
PMT Programa del Muchacho Trabajador 
PNUDIUNDP Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
PREDESUR Programa de Desarrollo del Sur 

PRM 
Oficina de poblaci6n, refugio y migraci6n del gobiemo 
de EEUU) 

PRODAS Promoci6n del Desarrollo Agroforestal de Sucumbios 
PUCE Pontificia Universidad Cat6lica del Ecuador 
RANE Regi6n Amaz6nica Norte de Ecuador 
REPSOL Refineria de Petr6leos de Escombreras Oil 
SECAP Servicio Ecuatoriano de Capacitaci6n Profesional 
SENPLADES Secretaria Nacional de Planificaci6n y Desarrollo 
SGOB' Secretaria de Gobiemo 
SIISE Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador 

SIPAE 
Sistema de Investigacion de la Problematica Agraria 
de Ecuador 

SJRM/ SRI Servicio Jesuita de Refugiados y Migrantes 
TLC/TLCAN Tratado de Libre Comercio de America del Norte 
UDENOR Unidad de Desarrollo Norte 
DE Uni6n Europea 

UNESCO 
Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Educaci6n, 
la Ciencia y la Cultura 

UNFPA Fondo de Poblaci6n de las Naciones Unidas 
UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

UNIFEM 
Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para 
la Mujer 

UNV Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas 
UPA Unidad de Producci6n Agricola 

USAID 
Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo 
Intemacional 

USDI$ U.S. Cantidad en D6lares 
YPF Yacimientos Petroliferas Fiscales 
ZIF Zonas de Integraci6n Fronteriza 
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