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En el presente ensayo expongo una aproximación sobre cómo en la frontera norte del Ecuador, y 
como consecuencia del Plan Colombia, se ha ido gestando una descampesinización planificada 
que provoca múltiples tensiones afectando enormemente la vida y desarrollo de las familias 
campesinas de este cordón fronterizo. Tomado como estudio de caso del sector del Cantón 
General Farfán, Provincia de Sucumbíos, en un período de tiempo que va del 2006 hasta el año 
2015, este estudio se pregunta sobre la afectación de las familias campesinas de la frontera 
colombo-ecuatoriana debido a las fumigaciones del Plan Colombia. 

PalabraS ClavES: Descampesinización; Plan Colombia; desarrollo campesino; relaciones de 
desequilibrio; políticas neoliberales

Copyright © revista San Gregorio 2016. ISSN 2528-7907.

In this essay I present an exploratory approach on how, on the northern border of Ecuador has 
been growing peasant life, and the problems that hinder its development, taking as a case study 
the area of Canton General Farfán, Province of Sucumbíos, in a time period ranging from 2006 
to the present 2015, this study is it over the involvement of rural families of the Ecuadorian 
border due to the fumigations of Plan Colombia, in a territory where the Ecuadorian State did 
not present with plans sustainable agriculture in time, in which irregular warfare has exhausted 
human relations, where long the crops were destroyed in the fighting against the guerrillas, while 
paramilitary and regular forces of Colombia and Ecuador remained threatened population It is 
regarded with suspicion.

KEyworDS: Destruction of the peasantry; Plan Colombia; rural development; relations 
imbalance; neoliberal policies.
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Este trabajo se centra en mostrar 
cómo se ha ido gestando un proceso de 
descampesinización que ha afectado a las 
familias que habitan a lo largo del río San 
Miguel, frontera norte y límite natural entre 
Ecuador y Colombia. la violencia que se 
enquista en ese territorio guarda relación 
con el largo conflicto armado de la frontera 
norte colombo-ecuatoriana, sumado al Plan 
Colombia de erradicación de cultivos por 
fumigaciones, el entorpecimiento de los 
créditos agrarios y la falta de políticas agrarias 
por el estado ecuatoriano a las familias 
campesinas. Estos procesos, entre otros, han 
llevado a un empobrecimiento económico y 
a una fragmentación social de esta frontera 
norte en Ecuador.

En los años cincuenta, la guerra fría se 
encontraba en su apogeo y el temor o la 
esperanza de la propagación revolucionaria 
de corte socialista a latinoamérica por 
diferentes sectores era algo concreto. las 
tensiones sociales no sólo aumentaban en el 
continente1. a ello se sumaba la larga crisis del 
modelo agroexportador de los años treinta, y 
el poco o nulo compromiso de las oligarquías 
nacionales por invertir en sus países. 
respecto de esto último, “las oligarquías 
internas (agroexportadoras y latifundistas) 
eran enteramente cómplices de esa inserción 
dependiente de sus países en el mercado 
mundial, un encaje en la economía-mundo 
capitalista que contribuía directamente a la 
concentración de renta en muy pocas manos” 
(Polo, 2016, p.9). las Naciones Unidas2 

promulgaron en 1956 la Misión andina 
para el Ecuador, que hace su ingreso con 
la finalidad de “integrar a las comunidades 
indígenas y campesinas a la vida nacional”, 
realizándose una estrategia de avanzada 
para ir captando a las comunidades3 en un 
proyecto “civilizatorio” y de “domesticación” 
modernizadora. Tanto en 1964 como en el 
1973 se concretaron proyectos de reforma 
agraria en el Ecuador, los que lograron 
eliminar en parte las relaciones no asalariadas 
en el intercambio productivo (Huasipungos), 
necesarias para el nuevo panorama económico 
de corte nacionalista e industrializador que 
consistía en “la adopción de un modelo de 
desarrollo industrialista fundamentado en 
la sustitución de importaciones, y en teoría 
en la capacidad de consumo del mercado 
interior” (bretón, 1999, p.274). aquí se trata, 
como lo señala también Guzmán (1976)4 , 
de ideas sobre desarrollo que se basan en 
desequilibrar de alguna forma las relaciones 
de desigualdad entre los países que ocupan la 
periferia económica con respecto al centro, 
fortaleciendo el rol de los Estados sobre los 
mercados.

Nuestra reflexión es que, desde los enclaves 
capitalistas, el llamado “desarrollo” como 
una linealidad evolutiva o la expansión de 
riqueza, necesita de sectores empobrecidos 
para el usufructo de su fuerza de trabajo, 
a los más bajos costos según el modelo 
imperante. En este sentido, latouche 
(2007), señala lo siguiente: “Está claro que el 
desarrollo económico solo puede llevarse a cabo 
apoyándose necesariamente en la pobreza (…). 
La presión de la necesidad sirve como motor 
para poner a trabajar a los seres humanos, 
mientras que crear la indispensable demanda 
de masas pasa por la exacerbación de nuevas 
necesidades” (Latouche, 2007, p.57).

Por ende, también estas reformas sirvieron 
para desactivar los movimientos campesinos 

cOntextO históricO
cOlOnización e ideOlOgía del 

desarrOllO

intrOducción

1. En ese entonces aparecen los movimientos de liberación nacional, la revolución cubana (1959), la publicación de “Los condenados de 
la Tierra” de Franz Fanon (1961), La Conferencia de Bandug (1955). En este marco, “En pocos años se extendieron por todo el mundo 
movimientos de independencia, levantamientos anticoloniales y críticas antimperialistas” (Krotz, 2004, p.25).  
2. Arturo Escobar menciona en su obra La Invención del Tercer Mundo que, en 1949, Harry Truman proponía la adopción de los valores 
de la modernidad eurocéntrica por parte de los países que no contaban con estas características. ONU, en 1951 pública un informe 
elaborado por un equipo de expertos, concluyendo que los países interesados en el progreso y desarrollo, deben dejar a un lado sus insti-
tuciones tradicionales y sus solidaridades de raza, credo, etcétera, que no son más que un lastre en este camino (Escobar, 1998). 
3. Al respecto, un informe señala lo siguiente: “La más grave dificultad en el trabajo diario constituye el introducirse de modo eficaz y 
amistoso en la comunidad indígena en razón de que se desconoce el idioma aborigen y por la resistencia del campesinado a la obra de la 
misión, debido en gran parte a su larga historia de desconfianza en las autoridades (…) por el incumplimiento de ofertas anteriores a la 
Misión Andina en el Ecuador” Informe del período septiembre de 1956 – mayo de 1957 (Luscombe, 1957, p.4).
4. Con respecto a esta línea de la Cepal “Entre los años 1948 y 1953, se gesta una nueva escuela de pensamiento económico. (…) se anali-
za la suerte desigual entre el Centro y las Periferias económicas mundiales a través del examen de las relaciones comerciales. También se 
postula la necesidad de emprender o continuar la ruta industrializadora basada en el mercado interno de los propios países latinoamer-
icanos (Guzmán, 1976, p.218).
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y sus exigencias (barsky, 1984, p.127)5 , pero 
sin alterar la acumulación de la tenencia 
de tierra por parte de los sectores de la 
antigua oligarquía, siendo su estrategia la 
colonización. Como lo consigna la literatura 
especializada:

La concentración de la tenencia de la tierra se 
ha modificado en forma mínima, a pesar de la 
considerable expansión de la frontera agrícola 
desde el año 1948, y de las leyes de reforma 
agraria de 1964 y 1973, como lo demuestran 
los datos censales mencionados de 1954, 1974 y 
2000. Las raíces tradicionales de la inequidad 
social se mantienen casi inalteradas” (Larrea, 
2004, p.34).

a raíz de esta presión por tierras, y una 
reforma agraria inconclusa, la estructura 
de poder determinó dirigir los esfuerzos 
para no repartir la tierra en posesión de los 
terratenientes y encaminar su política a la 
ampliación de la frontera agrícola en los 
trópicos húmedos, como lo señala bretón;

La colonización de los bosques tropicales 
de la costa y del oriente amazónico sirvió con 
eficacia para desactivar buena parte de la 
movilización social que en aquel entonces se 
centraba alrededor del sistema latifundista del 
altiplano andino (…) la iniciativa del Instituto 
de Reforma Agraria y Colonización (IERAC) 
redundó en una ampliación de la superficie 
agropecuaria nacional del orden de cuatro 
millones de hectáreas entre 1964 y 1984 una 
ampliación sin precedentes que atenuó las 
presiones sobre la hacienda (Bretón, 1999, 
p.284).

El presente trabajo se ha realizado 
metodológicamente sobre un proceso de tipo 
etnográfico, exploratorio, a través de múltiples 
entrevistas y se ha participado en diversas 
actividades de las comunidades y reuniones 
con organizaciones de base y dirigentes en las 
comunidades de Santa Marianita, Monterrey, 
5 de agosto y San Pedro el Cóndor, a 35 
kilómetros aproximadamente de lago agrio.

Debemos considerar que el equipo de 
investigadoras/es fuimos impactados en su 

totalidad por el alto grado de desarticulación 
social que observamos en los territorios y 
comunidades de la frontera norte de Ecuador. 
Nos impactó el miedo de las personas, 
la pobreza, y la situación de abandono 
que experimentaban. En esta dirección, 
participamos de que “una de las riquezas de 
la investigación cualitativa es que aparta esa 
idea de “falsa neutralidad” de la investigación 
y nos muestra que detrás de un estudio 
siempre hay un investigador con ideas previas 
sobre lo que se va a estudiar, que se acerca a 
esa realidad por unos motivos” (Piñeiro, 2015, 
p.84).

las preguntas que nos planteamos 
principalmente versan sobre: ¿Cómo el 
conflicto armado estaba afectando a las 
familias campesinas de la frontera norte? 
¿cómo era la realidad agraria que vivían estas 
familias?, ¿cuál era el grado de integración-
desintegración social que manifestaban las 
personas en sus relaciones sociales cotidianas?

El primer ingreso, en el año 2006, junto 
al equipo de seis personas (dos psicólogos, 
un médico, dos educadores, y un trabajador 
social) fue para realizar un diagnóstico con 
la población infantil del lugar. luego, el año 
2007 se volvió a ingresar para trabajar con 
niñas y niños de las escuelas unidocentes, 
Santa Marianita, 5 de agosto y Monterrey. 
En el año 2008 ingresamos para trabajar 
con las mujeres e intentar sumar a los 
hombres de las comunidades. También se 
realizaron test proyectivos con dibujos de 
niños de la población afectada y se pasaron 
algunas baterías para observar los niveles 
de depresión, ansiedad y otras tensiones 
psíquicas que pudieran existir. En el año 2010 
se realizaron reuniones con dirigentes de la 
Federación de organizaciones Campesinas 
del Cordón Fronterizo Ecuatoriano (Forcofes), 
organización que agrupa a las/los campesinos 
del cordón fronterizo para evaluar la situación 
en la que se encontraban.

a continuación, se indicarán algunas 
cifras significativas que posee la frontera. 
El núcleo del estudio es General Farfán, que 

inmersión etnOgráfica
la frOntera nOrte, prOvincia de 

sucumbíOs

metOdOlOgía

5. “En noviembre de 1961, en el marco de una seria crisis económica y social, cae Velasco Ibarra. Al asumir Arosemena, es evidente que 
uno de sus intentos de fortalecer su gobierno frente a la posibilidad de que los militares asumieran el poder político consistió en tratar 
de canalizar las movilizaciones campesinas que se habían producido, impulsadas básicamente por la CTE y la (FEI)” (Barsky, 1984, 
p.127).
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se encuentra en Sucumbíos. la extensión de 
su territorio es de 3.139.80 km2 y la división 
administrativa y política comprende a lago 
agrio como cabecera cantonal. Según el 
último censo (INEC, 2010)6 , sus habitantes 
son 176.472 personas, el 44,58% habitan el 
área rural. También debemos considerar que, 
del total de la población, el 7,6 % se declara 
perteneciente a alguna de las nueve etnias 
dentro de la provincia.

El nivel de analfabetismo de Sucumbíos 
según censo 2010, es del 6,79%. Sobre 
datos de pobreza, el porcentaje de personas 
con necesidades básicas insatisfechas es 
de 87,05%, esto es 153.618,8 personas en 
Sucumbíos. El hacinamiento crítico es del 
30,8% y en extrema pobreza el 33,2%. Es 
destacable señalar que en esta provincia de 
Sucumbíos se ubica gran parte del potencial 
hidrocarburífero del país, con 438 pozos 
petroleros, esto es el 53% de la región. “la 
producción de Sucumbíos corresponde 
a la extracción de petróleo y gas natural. 
Esta provincia aporta al producto nacional 
con el 4,8% y al nivel regional representa 
aproximadamente el 50%” (Fontaine, 2003, 
p.76). Considerando lo anterior, debemos 
agregar que según datos INEC (Censo, 2010), 
40.479 personas de la región no se encuentran 
aseguradas y que, de esta cifra, la mayoría 
son mujeres, además de 83.647 mujeres 
que habitan en la provincia solo 21.253 son 
económicamente activas, en comparación 
con los hombres que, de 92.848 personas en la 
región, 50.237 son económicamente activas, 
lo que incrementa la brecha de desigualdades 
de la región de Sucumbíos.

Si a la realidad descrita le sumamos que en 
Ecuador, un 93 % de las personas que reciben 
el BDH [Bono de Desarrollo Humano] son 
mujeres; que de los aproximadamente 570 
mil adultos mayores jefes de hogar, el 36% son 
mujeres y ejercen las tareas de cuidados dentro 
del hogar; y, que el 94.3% de los hogares pobres 
monoparentales en Ecuador tienen jefatura 
femenina; se hace indispensable formular 
políticas públicas con un fuerte enfoque de 
género y etnia que posibilite la igualdad de los 
derechos tanto de hombres como de mujeres 
(Maldonado, Lara y Maya, 2016, p.102).

En la provincia de Sucumbíos, todos estos 
datos ni siquiera se discuten, pues las políticas 
sociales solo son asistencialistas, sin planes 
estratégicos de género para la región que, a 
la sazón, debería ser una de las más ricas del 
país en cuanto a inversión pública. Estamos 
ante una frontera difusa en sus límites, con 
lugares “invisibles”. Muchos de sus habitantes 
no se auto reconocen completamente 
ecuatorianos o colombianos, también algunos 
del lado ecuatoriano se han ido a la guerrilla 
y otros tantos, según lo que conversamos 
con las familias campesinas, participan en 
plantaciones de coca o a veces intervienen 
en el tráfico de personas, lo que acá, para las 
familias de la frontera, no es más que facilitar 
la llegada de nuevos grupos familiares hacia el 
lado ecuatoriano que se encuentra dolarizado 
desde el año 2000.

El trabajo infantil en esta frontera no es 
tema a discutir o considerar demasiado y 
contradice las normativas de la oIT, pues 
todos los niños deben trabajar diariamente 
para ayudar a la subsistencia de su núcleo 
familiar.

Más allá de las cifras, las vivencias.

En este trabajo fui entrevistando a 
diferentes personas, entre ellos Don Dany 
, dirigente de ForCoFES, federación que 
agrupa a 105 organizaciones. Don Dany es 
un hombre de un metro sesenta, delgado y 
firme en su caminar, de ascendencia afro, 
con una mirada penetrante. Don Dany (D)7 

llegó en el año 1971 a la zona, recuerda que 
la colonización fue producto de la extracción 
petrolera principalmente. Cada persona podía 
quedarse con un pedazo de tierra que luego 
iría siendo organizado por el nombre de este 
organismo (IEraC).

D.- (…) no había prácticamente más de 18 
chocitas así, chocitas digo porque solo eran de 
una sola persona que entraba a su chocita de 
paja y era su sitio de dormir, (…) ya digo, 18 
familia que era que, 18 personas, no familias, 
personas, porque en ese tiempo nadie tenían la 
familia acá (…) poco a poco se fue ya tumbando 
la montaña y haciendo, poniendo de aquí un 
palito aquí, otro palito allá, marcando cada uno 
sus lugares, así se fue haciendo el pueblito de 

6. Para mayor profundización la/el lector se puede dirigir a la siguiente dirección web: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/
descargas/Manu-lateral/Resultados-provinciales/sucumbios.pdf

7. Todos los nombres de las personas entrevistadas han sido cambiados para proteger sus identidades. 
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Lago Agrio por eso que el pueblo de Lago Agrio 
no fue planificado para hacerlo, fue hecho así 
nada más, por los que entramos a colonizar y 
fuimos marcando cada uno su pedazo que uno 
quería, hasta donde quería ahí no había mas 
que un solar, por eso Lago Agrio tiene solares 
que tienen hasta 120 metros de fondo (…) y de 
aquí allá es mío, ahí se quedaba a usted nadie 
le decía nada (…). Para organizar los terrenos, 
el Gobierno a través del IERAC comenzó a 
intervenir en esas zonas de colonización.

Continúa Don Dany:

 (…) Si efectivamente cuando yo llegué pues 
a Lago Agrio, al oriente ecuatoriano en ese 
tiempo era la provincia de Napo, todo eso era 
la provincia de Napo era el IERAC (…), bueno 
yo llegué antes de que este el IERAC, pero con 
eso de la colonización ya el IERAC de Quito 
pues daba, mandaba delegados para que ellos 
vayan a … a poner ya orden, porque la gente 
estaba entrando a coger las tierras donde iba 
la carretera para los pozo petrolero, ya la gente 
entraba a posesionarse y comenzaba hacer sus 
trabajos, entonces ahí ya el IERAC pues toma 
posesión también y va el IERAC pues ya, ya 
linderándose y legalizándole ya los terrenos,(…) 
Ponían también límites y hacían la topografía 
(…), usted llega hasta aquí, le daba dos mil 
metros de fondo por ciento, doscientos cincuenta 
metros de ancho y eso era una finca completa 
de 50 hectáreas que cada uno podía tener, 
entonces si pues, ya el IERAC tuvo algunos años 
de ahí ya se cambió el IERAC pues, entró el, 
INCRAE; INCRAE entró ya pues a reemplazar 
al IERAC pero, INCRAE, este no tuvo mayor 
alcance y luego le cambian y ahora es el INDA 
quien está (Dany, comunicación personal, 25 
de septiembre, 2010).

la señora María Inés es de la comunidad 
San Pedro el Cóndor. Junto con Don Dany han 
creado dos estructuras organizativas dentro 
de ForCoFES, una de mujeres llamada “8 de 
Marzo” y otra “CoSoFroN”, que agrupa a 9 
organizaciones del cordón fronterizo.

María Inés (M) es una mujer pequeña, de 
cuerpo firme producto del trabajo constante 
en la finca a las orillas del rio San Miguel.

M.- La organización de mujeres eh… nosotros 
hemos formado esta organización con fines de 
trabajar unidas, las mujeres, en bienestar de 
las familias, porque hemos estado muy fregados 
en la frontera por las fumigaciones, no tenemos 
producción, no tenemos recursos, entonces 
hemos visto conveniente unirnos para trabajar, 
así sea en cualquier cosa, pero unidas para 
tener, para solventar las necesidades (María, 
comunicación personal, 26 de septiembre, 
2010).

las familias del cordón fronterizo no poseen 
recursos para reembolsar las inversiones en 
semillas, animales, por la destrucción de 
sus suelos. Muchas familias han tenido que 
cruzar el rio San Miguel para cultivar la coca 
y mantener a sus familias, la arroba de hoja 
está a unos 10 dólares.

las personas de la frontera relatan que 
sus necesidades estaban cubiertas antes del 
2000, no había escasez de consumo. “En 
cuanto a su proceso de trabajo agrario, es 
aún lo más cercano al tipo mixto, una parte 
de la producción se destina a ser vendida a la 
ciudad de lago agrio y otra reducida es para 
las propias familias” (weitz, 1973, p.58).

Breve mirada a las fumigaciOnes

Como señala el estudio de la Comisión 
Científica Ecuatoriana8, sobre el sistema de 
aspersiones aéreas (2007), las fumigaciones 
comenzaron en el año 2000, con Glifosato 
concentrado al 43,9%, (por encima de 
las fórmulas comerciales 41%), más dos 
surfactantes PoEa y Cosmoflux. Esta mezcla 
es denomina roundup Ultra, aplicada en 
23,4 litros por ha. a modo de antecedente, 
en enero del 2001 se aplicó una cantidad de 
678.600 litros de roundup Ultra sobre 29.000 
ha.; en el 2002 se aplicó 3.000.510 mil litros 
de glifosato a 150.000 ha.

El estudio de la Comisión Científica 
(2007), indica que en Ecuador se hicieron 
pruebas genéticas sobre las afectaciones9, 
realizándose a mujeres de las comunidades 
del cordón fronterizo colombo-ecuatoriano, 
en las provincias de Sucumbíos (Ecuador) y 
Putumayo (Colombia). los resultados fueron, 
que el daño genético en estas mujeres es 

8. Para mayor profundización sobre estos datos y otros sobre cambios genéticos provocados por el contacto con glifosato en Ecuador, 
puede dirigirse a: http://prensarural.org/spip/IMG/pdf/Comision_Cient_fica_Ecuatoriana_ok.pdf

9. Estas pruebas genéticas buscaban trastornos a nivel genético provocado por las fumigaciones y fueron efectuadas en el Departamento 
de Ciencias Biológicas, Unidad de Genética, Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en Quito.
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de un 800% por encima del grupo control 
establecido por el laboratorio de Quito. y un 
500% superior a los daños encontrados en 
población de similares características en la 
región amazónica, a 80 km. de la zona de 
estudio.

Por otro lado, el suelo agrícola afectado 
por las aspersiones quedó dañado en sus 
componentes bioquímicos, la organicidad 
del subsuelo quedó contaminada al igual que 
se comprobó la toxicidad de las aguas de los 
ríos y esteros, el glifosato fue absorbido por 
la tierra dejándola improductiva, también las 
napas subterráneas absorbieron el toxico, y 
los animales de granja, peces, moluscos, aves 
y frutales quedaron contaminados.

Cuadro n°1.- Destrucción agrícola y ganadera 
a causa del Plan Colombia. (aNEXoS)

Como se puede ver en el cuadro que 
identifica las experiencias de los campesinos 
de la Frontera Norte, sus cosechas han 
quedado dañadas. Un total de 2.560 hectáreas 
entre café, cacao, yuca, arroz, entre otras, 
han quedado inutilizadas y 11.828 animales 
muertos, estas son cifras abrumadoras 
para familias que viven en situaciones de 
precariedad constante y que no poseen dinero 
para reponer las perdidas.

los campesinos de los diferentes sectores 
visualizan su situación de la siguiente forma. 
Don José (J.), representante de la comunidad 
Santa Marianitas, hombre de 34 años, vital 
y dirigente de la comunidad nos señala los 
problemas que viven.

“¿Cómo tú has vivido el tema de las cosechas?” 
se le pregunta a J:

J.- Bueno, más sería desventajas porque 
aquí solo se está sobreviviendo desde que ha 
habido el Plan Colombia para acá, ha sido un 
caos, porque antes de eso uno sembraba una 
hectárea, cosechaba sus 35 a 40 quintales y 
hoy en día uno siembra una hectárea unos 5,6 
quintales ya la tierra no produce, o sea, sólo se 
hace tusa, no se hace maíz, si no está con los 
químicos encima, ya no puede cosechar nada 
y así simplemente ha caído también más se ha 
perjudicado también más la vaina de la caída 
del café porque, anteriormente todos vivíamos 
del café (José, comunicación personal, 9 de 
octubre, 2010).

Don Felipe (F.), de la comunidad “5 de 
agosto”, de unos 57 años, ante la pregunta de 
“¿Cómo ha ido avanzando la situación en la 
comunidad por la destrucción de la tierra para 
erradicar los cultivos de coca?”, nos cuenta.

F.- A ver, para el 2005, esa hectárea de arroz 
que le mencioné que producía de los 45 a 50 
quintales, al igual que la hectárea de maíz en 
el 2005, en el año exactamente en el año 2004, 
2005 llegó a producir cinco y seis quintales 
una hectárea de ambos productos, de ambos 
productos, de sandía digamos que se perdió 
por que nadie ya sembró, porque eso es cultivo 
más frágil, entonces ya, eh…, trabajar la tierra 
para sembrarle una planta de maíz o una mata 
de arroz ya no era productivo, porque usted lo 
que gastaba trabajándola a 60 dólares para 
trabajar una hectárea eso no le producía lo 
que usted sacaba para…, ni siquiera para la 
limpia (Felipe, comunicación personal, 26 de 
septiembre, 2010).

Sobre el daño a la productividad también 
recogemos el testimonio de la señora María, 
que nos hace ver la situación de quiebre al 
que se ven expuestas las familias campesinas 
del cordón fronterizo, no surge, si hay una 
intencionalidad, un interés en esa frontera, 
para que desaparezcan estas familias 
campesinas, quizá que migren y despejen el 
área para que se utilice con otros fines no 
agrarios familiares, esto es una pregunta 
importante. lo claro es que las situaciones 
contextuales han dejado a estas familias 
en una situación de insostenibilidad y por 
parte del estado no hay ninguna clase de 
ayuda sostenida en políticas de fomento que 
compense el desastre que viven a diario.

- ¿La productividad fue en el 90 más o menos, 
te acuerdas en el año del 90 más o menos, eh… 
era buena, muy buena, mala o muy mala?

M.- Era buena pues hay siquiera nos daba 
unos 30 a 40 quintales por hectárea de café 
(…) En el 2005 ya no teníamos nada, ya los 
cafés ya se habían muerto pues, ya estamos 
hablando ya, uuuhh, si es desde el 2001 que 
comenzó las fumigaciones, o sea, pero no nos 
dábamos cuenta porque iban decayendo los 
cultivos, porque ya no maduraba. Después 
viendo que los animales se morían, la gente se 
enfermaba, los niños enfermos, los animales 
muertos, entonces no pues dijeron esto es del 
tal Plan Colombia, eso es lo que está afectando 
por eso. De ahí para acá si el café iba muriendo, 
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amarillando la mata y muriendo, la pepa 
iba quedando pequeñita, no servía, hasta, 
hasta, cuando llegó a valer un dólar y medio el 
quintal, hasta cuando ya no teníamos para que 
juntarlo (María, comunicación personal, 26 de 
septiembre, 2010).

La descampesinización, pauperización 
de lOs prOcesOs prOductivOs

las mismas estructuras políticas que 
fomentaron la alianza para el Progreso, 
la Misión andina en Ecuador, y diversos 
planes de desarrollo con una mirada de 
problematización centrada en lo interno 
(barsky, 1982, p.83), son las que con la otra 
mano intervienen destruyendo las economías 
campesinas del sector fronterizo. ya en los años 
ochenta se había intentado hacer algo similar 
en bolivia (viola, 1999). Estas violencias se 
reproducen con lógica fractal, desde lo macro 
hacia lo micro, en las relaciones geopolíticas, 
económicas y sociales. Sin embargo, lo que 
está en juego puede ser aún mayor, existen 
varios factores que se conjugan en esta 
situación, podemos aventurar una hipótesis 
como la descampesinización planificada, que 
es algo latente. Cientos de campesinos han 
abandonado sus comunidades para dejar el 
territorio, puede ser que grandes consorcios 
transnacionales tengan serios intereses en 
hacer de la amazonía la “Gran Finca” de 
abastecimiento de carne para los países del 
centro económico, o la macro estancia para 
el monocultivo, como se observa cuando 
uno recorre el río Napo desde El Coca hasta 
Nueva rocafuerte, límite con Perú. En todo 
el recorrido de unas nueve horas en lancha, 
se puede ver que ya no hay selva o bosques 
primarios, ni multicultivos, sino haciendas 
ganaderas, “El gobierno del Ecuador, por 
intermedio del banco Nacional de Fomento, 
ha otorgado crédito preferencial para las 
actividades relacionadas con la ganadería a 
través de la entrega de préstamos con bajo 
interés para la compra de ganado y el cultivo 
de pastos” (Pichón, 1993, p.363).

D.- Ehh, en, antes de la fumigación había 84 
familias, después de la fumigación quedan 24 
(…). Y ahorita subieron vuelta a 36 pero luego 
han ido vuelta en desmedro nuevamente y 
estamos ahorita con 19 familias en el lugar de, 
de mi recinto (Dany, comunicación personal, 25 
de septiembre, 2010).

Por otra parte, ¿por qué razón no existe una 
reflexión profunda sobre esta migración? Una 
posible respuesta es que hay intereses de por 
medio. la lógica de los sectores capitalistas 
sería atraer población a los centros de 
consumo y a bajo costo, los jóvenes en su 
mayoría han emigrado de las comunidades 
campesinas, y son mano de obra no calificada 
y a bajo costo en las ciudades, por ende, que 
exista esta migración favorece a los centros 
económicos. Immanuel wallerstein lo explica 
así:

Cada vez que hay un estancamiento cíclico 
en la economía-mundo, uno de los resultados 
al fin de estos períodos es una movilización 
acrecentada de los proletarios urbanos contra 
la declinación del poder de compra. Así se crea 
una tensión que los capitalistas resisten. Ante 
la organización de descontento obrero surge 
la reorganización de la economía-mundo que 
puede lanzar nuevos productos, y ante la falta 
de demanda aumentarían los salarios, pero 
¿Cómo hacer para que el nivel de ganancia, 
apropiación plusválico no disminuya? (…) Para 
compensar esta caída de plusvalía relativa, 
(…) [se puede] transferir algunos sectores de 
actividad económica que no son más muy 
rentables, hacia zonas donde hay una población 
rural importante, una parte de la cual podría 
ser atraída a nuevas localidades urbanas 
de producción, por salarios que representan 
para ellos un trabajo industrial mínimos 
(Wallerstein,1995, p.5).

recapitulando, según datos del Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos de Ecuador, 
en el año 1950 la población rural representaba 
el 72%, en el año 2001 fue a penas del 38%, por 
el contrario, la población urbana en la misma 
fecha fue de 4718.276 (INNEC, vI Censo de 
Población y vivienda, 2001). Desde el año 
2007, dos de cada tres ecuatorianos viven en 
centros urbanos.

Planes, ONG ś y vivencias de lOs 
campesinOs en la frOntera nOrte

las iniciativas en política social son 
difíciles de implementar, debido a que existen 
intereses desde la administración central, que 
no están ligados a las familias campesinas 
propiamente tales, sino a los negocios con 
las grandes empresas que poseen intereses 
en la zona. Esto está claramente reñido con 
las nuevas orientaciones del deber ser de las 
políticas públicas a nivel latinoamericano, que 
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intentarían insertar modelos más neutrales y 
con una sensibilidad social territorial mayor.

La nueva visión de las Políticas Públicas se 
plantea, por ejemplo, que poseer un plan social 
significa acceder a una posibilidad de trabajo y 
capacitación, no necesariamente estar obligado 
a mantener un pensamiento político o bien 
a someterse a las decisiones de los llamados 
punteros políticos o referentes, lo cual abarca 
la posibilidad de no compartir plenamente las 
significaciones y las prácticas sociales de la 
política (Castrogiovanni, 2016, p.38).

Pero estas conductas de madurez política 
aún no ocurren en el contexto territorial 
de la frontera norte, que es eminentemente 
clientelar, apegado las tendencias de 
favoritismo de los tenientes políticos, 
caudillos y grupos de poder.

En los últimos años las políticas 
neoliberales, como la importación del maíz 
o el fomento del monocultivo (ley N° 7 de 
1994, reformatoria de la ley de desarrollo 
agropecuario) han copado el sector agrario 
en la zona oriental amazónica del Ecuador. 
En el documento de Políticas agrarias en el 
Ecuador 1990-1996 ya se hace patente que 
todo lo concerniente a franja de precios, o 
regímenes para mejorar la competitividad en 
la agricultura era relacionado con el sector 
exportador y de grandes propietarios, nada 
se dice sobre la protección del Estado a los 
pequeños campesinos.

M.- Lo cultivado perdimos, teníamos una 
hectárea de maíz, teníamos media de arroz, el 
café todo, todo el café se jodió pues ahí ya, eso 
ya no quedó nada. - ¿Nunca ha recibido algún 
bono de ayuda, de fomento algo así? – No, 
nunca. (María, comunicación personal, 26 de 
septiembre, 2010).

D.- Ya, verá ehh, la finca que yo tenía la 
hacienda tenía 57 hectáreas como tenía deudas 
con el Banco pues tuve que ir fraccionando, 
vendiendo, vendiendo, vendiendo y hasta lo 
último pues ya le…, a las personas que vivían 
ahí les posesionaba una, dos, hasta cinco 
hectáreas y yo estoy que hasta ahoritas solo con 
unas 14 hectáreas me quedé de todo ese terreno, 
el resto del terreno pues tuve que entregarlo al 
Banco para que el Banco lo venda porque no 
pude pagar ya la deuda (Dany, comunicación 
personal, 25 de septiembre del 2010).

J.- Bueno las deudas llegaron un poco 
exprimidas, hicimos un paro los mismos 
dirigentes de la FEEP que en ese tiempo estaba 
Don Justo (…) ya lo llamamos a él a conversar 
que por lo menos nos perdone la mora, que 
nos perdone los intereses, aunque el capital 
lo devolvamos, nunca dijeron eso, ni un solo 
centavo, ni mora, ni interés, eran tan tercos y 
ellos vinieron a constatar, a los dos, tres días de 
la fumigación ellos vinieron a ver, mandaron 
carros, ellos llevaron las fotografías reales de 
tal fumigación, pero nunca nos perdonaron un 
solo centavo (…) - ¿Y porque Crees que FEEP no 
quiso?.-Bueno según ellos, que en primer lugar 
el señor que vino era europeo, era un español, 
¡puta que el rígido que quería hasta el último 
centavo de mora!, ósea no entendía las razones 
(…) (José, comunicación personal, 9 de octubre, 
2010).

 M.- Así ellos han sacado préstamos para, 
en el Banco para ganado, para potreros, como 
con la fumigación se les murió el pasto entonces 
quedaron endeudados tuvieron que vender el 
ganado, el ganado se les enfermó, se les murió. 
- ¿Y con qué Banco? -Nomás con el Banco de 
Fomento (María, comunicación personal, 26 de 
septiembre, 2010).

También en las comunidades de la frontera 
norte, por desarrollo se ha entendido la llegada 
de un cumulo de proyectos de corta vida. 
observamos in situ esta situación, en la que, 
al no existir políticas y planes a largo plazo del 
Gobierno Central o el Gobierno local, solo 
quedaban los proyectos, tenues cascarones 
de lo que debería ser una reflexión profunda 
sobre el desarrollo de los campesinos de la 
frontera norte (Paniagua, 1992).

 así como hace mención alberto Paniagua, 
la privatización y el libre mercado se imponen, 
“la nueva ley de inversiones para el agro, que 
trae como elemento central la apertura o 
liberalización del mercado de tierras, es una 
clara señal de la opción por una desvinculación 
progresiva del Estado con respecto a las 
relaciones económicas prevalecientes en el 
campo” (Paniagua, 1992, p.214).

De esta forma se concreta el círculo vicioso 
en el que las oNG ś serán las responsables 
como entidades privadas de intentar dar algún 
tipo de soluciones, paliativas, por cierto, a un 
campesinado que se ve acorralado por las 
lógicas de la economía-mundo hegemónicas 
del neoliberalismo.
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F.- Ehh, según decían que eran de, ehh, del 
Fondo Canadiense, hicieron sembrar borojó y 
la gente sembró borojó pucha.

- ¿Cuánta gente sembró?

- Por hectárea, por ejemplo, en la Cóndor la 
señora que entrevistó enantes, ellos sembraron 
toditos sembraron borojó, fue por la parroquia 
Santa Rosa sembraron borojó, más de unas cien 
personas hay que tienen ese borojó sembrado, 
ha, cuando el borojó no he que son, ya para 
cargar es como dos años, cuando empezó 
el borojó a cargar ya no le vieron más a los 
señores, ahí están con su borojó y no tienen que 
hacer con él. (Felipe, comunicación personal, 26 
de septiembre, 2010).

D.- Ellos como Fundación Ecológica iban 
a ayudar a la gente en esta lucha del Plan 
Colombia y para que salgan los proyectos 
justamente para poder eh…, la gente trabajar 
y que la gente no abandone la frontera, pero 
el hombre nos decepcionó, nos decepcionó 
por completo a mí me decepcionó totalmente 
porque hicimos unos proyectos, mandamos 
proyectos, mandaba él a su tierra y decía que 
ya la plata viene, que ya la plata viene y nunca 
vino la plata. (Dany, comunicación personal, 
25 de septiembre, 2010).

Breve señalamientO al trabajO cOn 
niñOs y sus familias, en la frOntera 
nOrte.

PrOcesOs de salud mental y 
cOmunitaria

Muy sucintamente explicaré que 
encontramos una población aproximada de 
25 niños por sector. Todos ellos realizaban 
actividades agrícolas que les tomaba las 
mañanas y en ocasiones gran parte de la 
tarde, el centro de actividades eran las 
escuelas unidocentes que existían en cada 
comunidad, los niños y niñas se encontraban 
muy afectados por las fumigaciones y la 
situación de guerra en la frontera, eso quedó 
expresado en los diagnósticos efectuados 10.

Figura nº1.- vanesa, niña de 12 años de la 
frontera norte, donde expresa lo vivido con 
las fumigaciones. (aNEXoS)

En los diagnósticos encontramos altos 
índices de estrés post traumático, depresión, 
ansiedad y en algunos casos trastornos 
cercanos a la paranoia con intromisión 
de pensamientos destructivos. El equipo 
de psicólogas/os trabajó incansablemente 
durante casi un año en sesiones de 
resimbolización de las experiencias 
traumáticas. a través de sueños, relatos, 
y dibujos, las niñas/os recordaban los 
vuelos rasantes de helicópteros y aviones, 
el tableteo de las ametralladoras y las 
incursiones de patrullas en las noches hacia 
sus comunidades, en donde sus padres debían 
atender y alimentar a los destacamentos, que 
nadie con certeza sabía de qué lado o bando 
eran.

Figura nº2.- Daniel Quiñones, Niño de 14 
años de la frontera norte que muestra las 
consecuencias del bombardeo con glifosato 
en su comunidad.(aNEXoS)

Con las mujeres, madres principalmente, se 
realizaron trabajos corporales de desbloqueo 
de corazas defensivas, resignificación del sí-
mismo, trabajos de auto estima y recuperación 
de sus cuerpos. a nivel comunitario se trabajó 
temáticas educativas, y restablecimientos de 
la confianza en el colectivo de mujeres, pues 
con las incursiones armadas, emergió una 
fractura en el tejido social de las comunidades 
y la desconfianza caló hondo destruyendo su 
diario vivir.

Algunas ObservaciOnes de lOs 
sentimientOs y recuerdO expresadOs a 
través de lOs dibujOs de niñas y niñOs 
en la frOntera nOrte.

Figura nº3.- Fanny, niña de 15 años de la 
frontera norte, General Farfán, muestra 
los daños del bombardeo d glifosato que ha 
dejado a su familia.(aNEXoS)

Podemos observar en todos los dibujos de 
niñas y niños, la destrucción que se inflige 
desde los aviones, como lluvia desde el cielo 
desde donde caen los químicos hacia los 
hogares de estas/os niños. recuérdese que 
es en plena selva amazónica. allí no era 
frecuente ver estos aparatos en los cielos 
del lugar. los rostros se encuentran bajo 

10. Se aplicaron: a) el cuestionario CDS que contiene 66 elementos, 48 de tipo depresivo y 18 de tipo positivo. Estos dos conjuntos se 
mantienen separados y permiten dos subescalas generales independientes: Total Depresivo (TD) y Total Positivo (TP), b) el Test de la Fa-
milia versión de Corman (1961) que permite diagnosticar no solo la situación familiar de los sujetos, sino también estados emocionales 
y afectivos y c) también se pidió realizaciones de dibujos libres, en donde los sujetos expresaran su apercepción del contexto vital. 



16 REVISTA SAN GREGORIO, 2016, No.15, julio-diciembre (6-19), ISSN: 1390-7247; eISSN: 2528-7907

expresiones de estupor con las bocas abiertas, 
y los ojos no poseen pupilas, están vaciados. 
las subjetividades fueron pospuestas o 
puestas en suspenso ante la violencia, el quien 
soy y las muecas del miedo emergen en estas/
os niños, junto con los animales muertos y la 
enfermedad que son la tónica dominante del 
paisaje. las plantas que otrora llenaran de 
vida las fincas ahora yacen mustias, quemadas 
por el tóxico y el agua se presenta imbebible 
mientras los peces muertos flotan rio abajo. 
Esta es la escena de infancia que recuerdan 
las niñas y niños de las comunidades 
bombardeadas por glifosato.

Para dar a conocer a modo de ejemplo, 
algunos de los valores encontrados en los 
diagnósticos referentes a niñas y niños 
de las comunidades afectadas, presento a 
continuación un breve cuadro de algunos 
hallazgos:

Cuadro n° 2.- algunos resultados de 
Evaluaciones Psicológicas. (aNEXoS)

TransfOrmaciOnes del territOriO

las familias campesinas se han visto 
afectadas por la destrucción de sus espacios 
vitales y además por el negocio de las 
transnacionales que necesitan terrenos 
extensos para incrementar su comercio. El caso 
de las familias campesinas de la frontera norte 
ecuatoriana es un ejemplo de esto, en donde el 
estado finalmente ha tenido que elegir entre 
las políticas macroeconómicas con el modelo 
de supuesto chorreo económico mediante 
el incremento del PIb, o trabajar en pro del 
fomento a escala local y comunitaria. En el 
país se pensaba en una apuesta más local con 
los planteamientos del gobierno asumido en el 
2006, pero en la práctica, lo que ha ocurrido 
es un incremento en las políticas macro 
económicas con poca visibilidad de lo local. 
las familias campesinas del cordón fronterizo 
aún esperan las políticas de fomento a las 
fronteras, tal vez compras preferenciales de 
sus productos, almacenamiento y transporte, 
como mayor inversión en salud y educación de 
la zona petrolera, mientras tanto las familias 
campesinas siguen intentando sobrevivir a 
esta realidad. algunos efectivamente ya han 
vendido sus fincas a los agroindustriales, y 
las personas más jóvenes en la región solo 
piensan en abandonarla en busca de mejores 

oportunidades. Como imaginario social 
dentro del país, esa región y el ser campesino 
en la frontera, poseen un lugar que es asignado 
dentro de la periferia, como algo olvidado 
incluso la amazonía, fuera del imaginario de 
la extracción petrolera, casi no se visualiza 
como un lugar habitado por familias, este 
desconocimiento es acentuado por el poco 
interés que las políticas de estado tienen 
hacia los habitantes de la región. El estado, 
contantemente le ha asignado a la región y sus 
habitantes, que no se dedican a la extracción 
petrolera, un lugar secundario, continuando 
con una forma de ver el territorio desde los 
intereses de las transnacionales, la mirada bajo 
una construcción colonial es menospreciar la 
vida comunitaria que ha quedado supeditada 
a los llamados “grandes intereses”, que no 
logran impactar en el desarrollo local. Por 
ende, nos preguntamos, ¿De qué le sirve 
al país tener la industria de explotación 
petrolera, si no redunda en el bienestar de la 
población regional? “la maquinaria colonial 
no fue únicamente un entramado político, 
económico y militar dedicado a la brutal 
extracción de recursos mediante los métodos 
expeditivos de la explotación y la esclavitud. 
El expolio material conllevaba asimismo un 
expolio de lo simbólico-imaginario” (Polo, 
2016, p.15).

Mediante este recorrido exploratorio se 
quiso poner de manifiesto la difícil situación 
por la que atraviesan las familias campesinas 
de la zona fronteriza norte en el Ecuador que 
los hace migrar abandonando sus fincas. 
Existen pocas políticas agrarias en la zona 
para las familias campesinas, más aún, 
existe una constante delegación, a entidades 
privadas como Fundaciones y oNG ś. la 
descampesinización y el monocultivo se 
están instalando en la zona y los consorcios 
internacionales poseen grandes intereses 
por la riqueza y extensión de los suelos si se 
lograra erradicar a estas familias campesinas. 
la propuesta es que el estado desarrolle 
políticas sociales y económicas, ya no desde 
la centralidad de Quito, sino que desde los 
territorios y a nivel comunitario, presentando 
planes y propuestas concretas para sacar los 
productos de las familias campesinas y elevar 
el nivel de vida de estas, como también el 
desarrollar planes de inversión en salud como 
hospitales con especialidades y educación 
como centros técnicos y universitarios, 

cOnclusiOnes

discusión
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fomentando otras áreas de la economía más 
allá de los hidrocarburos, logrando reducir 
la migración de los jóvenes y revirtiendo el 
imaginario de exclusión social en el que se 
encuentran sumidos.
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anexOs

Figura nº1.- Vanesa, niña de 12 años de la frontera norte, donde expresa lo vivido con las fumigaciones.
Fuente: Vanesa Jiménez

Figura nº2.- Daniel Quiñones, Niño de 14 años de la frontera norte que muestra las consecuencias del bombardeo con glifosato en su comunidad.
Fuente: Daniel Quiñones

Figura nº3.- Fanny, niña de 15 años de la frontera norte, General Farfán, muestra los daños del bombardeo d glifosato que ha dejado a su familia.
Fuente: Fanny Lalangui



19Alvaro Martino Mantilla Herrera: “Consecuencias del Plan Colombia y las 
Secuelas de la Descampesinización en la Frontera Norte de Ecuador.”

anexOs

Cuadro n°1.- Destrucción agrícola y ganadera a causa del Plan Colombia
Fuente: Comisión Científica Ecuatoriana, (2007). El sistema de aspersiones aéreas del Plan Colombia y sus impactos sobre el ecosistema y la salud en 
la frontera ecuatoriana. Quito, Ecuador. En: http://www.accionecologica.org/images/2005/fumigaciones/documentos/comisionct.pdf

Cuadro n° 2.- Algunos Resultados de Evaluaciones Psicológicas.
Fuente: Diagnósticos del equipo de investigación psicológica & Grupo de Investigación Acción Martín-Baró, 2008

Los valores encontrados en algunas comunidades, ante las evaluaciones psicológicas de los niños y niñas fueron 
los siguientes

Escuelas Tipo de medición Valores encontrados

Parámetro en total de 
número de estudiantes 

entrevistados por 
comunidad

Manuelita Sáenz
Rasgos depresivos: sen-

timiento de culpa

24% 25

Leónidas Plaza 36% 36

5 de Agosto 40% 38

Manuelita Sáenz Rasgos depresivos:
Problemas de 

relacionamiento

37% 25

Leónidas Plaza 19% 36

5 de Agosto 44% 38

Manuelita Sáenz

Sentimientos de soledad

43% 25

Leónidas Plaza 34% 36

5 de Agosto 23% 38

Manuelita Sáenz

Baja Autoestima

46% 25

Leónidas Plaza 30% 36

5 de Agosto 24% 38


