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A partir del año 2000, la frontera colombo-ecuatoriana se 
convierte en un espacio que atrae la atención de varios 
sectores: académicos, sociales, gubernamentales, y de 

la cooperación internacional, entre otros. Tal como lo plantea 
el libro Las Fronteras con Colombia, editado por Roque Espi
nosa (2008), la frontera norte cobra "existencia” a partir de 
esta fecha. Este súbito interés por la zona limítrofe surge de la 
implementación del Plan Colombia y de la reconfiguración social 
que éste ha acarreado para nuestro "lado fronterizo”, cuya ex
presión más visible es la violencia.

La violencia en la frontera norte3 se ha constituido en el 
eje transversal de las diferentes investigaciones e informes sobre 
lo que acontece en este escenario. Así, podemos identificar va
rios estudios que intentan dar cuenta de las causas de la misma, 
algunos otros se han limitado a describir las formas que ésta 
ha adoptado, y finalmente, otros tantos se han orientado a la 
formulación de recomendaciones y sugerencias para mitigar el 
problema.

La diversidad de análisis que versan sobre la frontera nor
te nos plantea una idea central sobre lo que allí sucede: existe 
una "violencia fronteriza” con características propias que sur
gen de su contexto físico, político y económico particular. La pri
mera de las particularidades, ser una "frontera”, es uno de los 
factores que complejiza el escenario cuando se trata la proble
mática de la violencia y sus posibles soluciones, porque plantea 
un debate entre las esferas conceptuales desde donde debe ser 
abordado el problema (seguridad ciudadana, nacional, pública). 
Además, porque su estudio no puede prescindir (tal como se ha 
observado en los diferentes textos) de una observación de lo que 
acontece en el "otro lado”.

Por su lado, la variable política ocupa un lugar funda
mental en el debate de la "violencia fronteriza” debido a las 
diferentes dimensiones que adquiere el Plan Colombia en Ecua
dor. Pues debemos señalar que su implementación es el factor 
preponderante que atrae la mirada nacional e internacional a 
este espacio'* , tanto por la inquietud y preocupación que han 
generado sus diferentes componentes, como por los cuestiona- 
mientos a los impactos que ha traido consigo a lo largo de estos 
10 años.

La esfera económica también contribuye a que la violen
cia en la zona de frontera adquiera características particulares 
en la medida en que varias de las actividades de subsistencia 
de la población local se articulan a prácticas ilícitas. Lo ilegal 
versus el control estatal componen un escenario de conflicto que 
posibilita la generación de dinámicas de violencia.

De esta manera, la "violencia fronteriza” nos plantea un 
escenario complejo por los actores que intervienen en ella, y 
por los diferentes fenómenos sociales en los que se plasma. El 
reconocimiento de esta violencia, corno un problema que afecta 
la calidad de vida de las personas (seguridad ciudadana), nos 
remite al debate de los mecanismos para combatirla. Para poder 
distinguir los diferentes tipos de violencia que se encuentran en 
la zona de frontera y su relación con la seguridad nacional o ciu
dadana, presentaremos un análisis general sobre la "violencia 
fronteriza”, para luego comprender el estado del debate sobre 
las políticas propuestas. Adicionalmente, es importante señalar 
que el análisis de este fenómeno complejo implica necesaria
mente la revisión de otros temas asociados al mismo.

La "violencia fronteriza” suele estar relacionada con las 
medidas de defensa, seguridad y política exterior que el Ecuador 
ha trazado en la zona. Su relación con las políticas ímplemen- 
tadas en estas distintas esferas radica en la concepción de que 
hay manifestaciones de violencia que son una consecuencia de 
estas políticas (tal como se ha visto en la bibliografía analizada). 
Además, dado que el conflicto colombiano es uno de los factores 
desencadenantes de esta coyuntura, la relación Ecuador-Colom- 
bia en materia de política exterior y seguridad es el telón de

fondo de gran parte de la literatura fronteriza. Es por estas razo
nes que, si bien se ha propuesto tratar la "violencia fronteriza”, 
no se ha podido prescindir del debate sobre los otros aspectos 
mencionados.

La "violencia fronteriza” -como fenómeno- se expresa en va
rias dinámicas sociales, las cuales serán abordadas a continuación.

Refugio y desplazamiento

Siendo el tema del refugio uno de los más difundidos en relación al 
conflicto colombiano y dada la incidencia del enfoque de derechos 
humanos en esta temática, la atención estatal y de la cooperación 
internacional han orientado la mayor parte de recursos bajo 
estas directrices, en "temas que si bien son importantes no son 
fundamentales y han invisibilizado otros problemas asociados” 
(Espinosa, 2008: 521).

De esta manera, se puede comprender que existe una pola
rización sobre el tratamiento de esta problemática que se centra 
en restringir el ingreso de personas colombianas a nuestro pais.

Otra de las características de la bibliografía analizada es la 
importancia que se le ha dado al enfoque de género. En cuanto 
al escenario de estudio de las diferentes investigaciones sobre 
refugio, podemos anotar que si bien esta problemática se analiza 
mayoritariamente en espacios de frontera, los estudios se extien
den a otros escenarios a nivel nacional. Las principales ciudades 
de estudio fuera del ámbito fronterizo son Quito, Ibarra y Santo 
Domingo. Dichas urbes han llamado la atención por ser lugares en 
donde se ha recibido la mayor cantidad de población colombiana 
desplazada a lo largo del conflicto. Es pertinente recalcar que 
éste es el único elemento de la violencia fronteriza que trascien
de el espacio limítrofe, es decir, que tiene un alcance nacional.

En relación a los espacios de estudio, es importante no
tar que las investigaciones se han realizado en zonas urbanas, y 
salvo en pocos informes se describe la situación de la población 
desplazada en áreas rurales. Otro elemento en común son los mé
todos de investigación utilizados: el carácter predominante de 
las mismas es cualitativo. En cuanto al desplazamiento interno, 
entendido como las personas ecuatorianas que han salido del cor
dón fronterizo por diferentes motivos relacionados a la violencia 
fronteriza, ha sido muy poco documentado si se lo compara con 
la preocupación que ha generado la temática del desplazamiento 
de colombianos y el refugio.

Las fumigaciones con glifosato

Con la finalidad de denunciar las afecciones provocadas por el 
glifosato, varias organizaciones de derechos humanos formaron el 
Observatorio Internacional por la Paz, y sus investigaciones (2002 
y 2004) tuvieron como objetivo recoger los testimonios de la po
blación de frontera sobre las afecciones que estaban viviendo en 
el marco del Plan Colombia. En estos informes se describen los 
problemas en materia de salud (enfermedades respiratorias y gas
trointestinales), contaminación medio ambiental (daño de culti
vos, muerte de animales de consumo), y economía (disminución 
de ingresos, pobreza).

Guerrillas y paramilitares

La presencia de la guerrilla de las FARC en el cordón fronterizo ha 
sido reportada como un hecho histórico (Gallardo, 2005; Espinosa, 
2008; González, 2010); pero es importante notar como a partir 
del año 2000, es cuando se empiezan a estudiar las actividades de 
este grupo subversivo en el lado ecuatoriano5. El primer informe 
de OIPAZ (2002) señala que si bien su presencia ha sido histórica, 
con la implementación del Plan Colombia ésta adquiere una nueva 
connotación ya que se genera una "guerra transfronteriza”, lo que 
desencadena un clima de violencia y temor en la población civil.
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De la bibliografía revisada que describe algún tipo de 
violencia generada por las guerrillas colombianas, se despren
den varios elementos. En primer lugar, podemos señalar que 
las principales afecciones causadas por este agente armado se 
relacionan con secuestros, extorsión, amenazas, reclutamien
to y vinculaciones de la población ecuatoriana a la economía 
del narcotráfico (recolección de la hoja, procesamiento). Sin 
embargo, la magnitud verdadera de cada una de estas proble
máticas en la zona de frontera y la verdadera culpabilidad de 
la guerrilla es todavía un objeto de debate.

Narcotráfico

Sobre las diferentes descripciones que se han hecho de la "vio
lencia generalizada” en el cordón fronterizo, es importante no
tar que el tema del narcotráfico aparece como un eje transversal 
de la misma. La vinculación de la población civil ecuatoriana a la 
economía de la coca se describe en varios textos (OIPAZ, 2004; 
Espinosa, 2008; Sander, 2007; González, 2009), sin embargo, hay 
que subrayar que no se constituye en un tema de análisis aislado 
de problemas como la relación con la guerrilla colombiana o la 
precariedad de las condiciones socioeconómicas de esta pobla
ción. Los libros que investigan, exclusivamente, el rol del Ecua
dor y de la frontera norte en el circuito del narcotráfico, son en 
su mayoría textos que analizan el problema de la región andina 
en general y desde un enfoque de relaciones internacionales6.

Fuerzas armadas ecuatorianas

El cuestionamiento a las políticas de seguridad tomadas por 
Ecuador para combatir el narcotráfico y a los grupos irregulares 
colombianos, se ha criticado por su limitación al componente 
militar y por las violaciones de derechos humanos que ha aca
rreado consigo.

Los informes provenientes de organizaciones de derechos 
humanos consideran que entre las principales afecciones de la 
militarización del cordón fronterizo figuran: el temor en la po
blación civil debido a que los efectivos militares actuarían con 
cierta prepotencia (OIPAZ, 2004), las irrupciones abruptas a las 
viviendas y la criminalización a población civil (Observaciones de 
la Misión Internacional, 2005).

En relación a las instituciones estatales presentes en la 
zona limítrofe, debemos mencionar también a los textos que tra
tan las prácticas de la policía ecuatoriana en relación a la violen
cia. Así, podemos mencionar el reciente informe de la Comisión 
de la Verdad (2010) en que se critica severamente los abusos 
de poder provocados por esta institución. El informe señala que 
las "Juntas de Seguridad Ciudadana”, que involucran a varios 
sectores civiles y militares habrían degenerado en un proceso 
de "limpieza social” como una solución frente a la delincuencia. 
Cabe señalar que las fuentes de información de este informe son 
testimonios de la población local, fuentes periodísticas e infor
mes de organizaciones de derechos humanos. Este texto fue re
cogido por el Relator Especial de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) para las ejecuciones extrajudiciales, quien visitó 
Ecuador en julio del presente año 2010, y en base a una nueva 
investigación de campo, concluyó que

el conflicto en Colombia está pasando cada vez más hacia el Ecuador 
y los civiles quedan atrapados entre las FARC, los ex paramilitares, 

los narcotraficantes, y las fuerzas armadas del Ecuador y de Colombia 
(...) Los ciudadanos se ven forzados a cooperar con un grupo armado, 

y luego viene otro grupo rival, que abusa de ellos y los mata. El ejér

cito ecuatoriano no está bien equipado para hacer frente a la situa
ción, y como sus relaciones con la ciudadanía se han deteriorado, su 
dependencia de tácticas abusivas para la obtención de información 
es cada vez mayor7.

Otro tipo de violencias

Además, del tipo de violencias que se analizaron anteriormen
te, en la literatura de frontera podemos encontrar otro tipo de 
textos que abordan problemas como la violencia de género. La 
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo de las Mu
jeres (UNIFEM) ha trabajado junto a otras instituciones en esta 
problemática.

En relación a las fuentes cuantitativas de varias investiga
ciones de frontera es importante notar que la mayoría de indica-
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dores sobre las condiciones de la población de la zona en salud, 
economía y educación, provienen de los resultados del censo 
nacional realizado en el año 2001, que es recogido en el Sistema 
Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador. Algunos trabajos 
se han preocupado por recoger nuevos indicadores estadísticos. 
Este esfuerzo se aprecia también en algunas investigaciones so
bre las fumigaciones, principalmente aquéllas en las de Acción 
Ecológica y el informe del Comité Científico.

Por su lado, el Programa de Estudios de la Ciudad de 
FLACSO Sede Ecuador se ha propuesto la implementación de Ob
servatorios de Violencia y Seguridad Ciudadana en cada una de 
las provincias de la frontera norte. Hasta el presente momento, 
se ha constituido el Observatorio correspondiente a la provincia 
del Carchi, en un trabajo conjunto con autoridades locales. El 
objetivo de esta institución es aportar con información técni
ca que contribuya a la generación de políticas públicas en esta 
materia, para lo cual se ha previsto la utilización de datos esta
dísticos actualizados de las distintas instancias insertas en esta 
problemática (Policía Judicial, Fiscalía, entre otras). Así, se pue
de reconocer que existe un esfuerzo por generar fuentes actuali
zadas de información de la violencia fronteriza, utilizando como 
variables de estudio la tasa de homicidios, los delitos contra la 
propiedad, los derechos vulnerados y el refugio.

En el articulo "Observatorios de Seguridad Ciudadana en 
la Frontera Norte Ecuatoriana” escrito por Johanna Espín (2009), 
publicado en el libro Un lenguaje colectivo en construcción: el 
diagnóstico de la violencia, señala cuáles son los objetivos de 
este proyecto, así como las dificultades que se han encontra
do para la recolección de información. Entre las dificultades se 
encuentran: la heterogeneidad de la zona de frontera, la ines
tabilidad política que caracteriza al Ecuador en general y que 
se refleja en estos escenarios (instituciones sin poder de convo
catoria, cambio constante de autoridades), el distanciamiento 
geográfico y la agenda de seguridad que se ha determinado por 
intereses de carácter militar (seguridad nacional). Cabe señalar 
que el reconocimiento de que la zona de frontera no se constitu
ye en un todo homogéneo ha sido reconocido también por otros 
autores. Para Espinosa (2008), se debería hablar de "fronteras” y 
no de una sola frontera. En cambio, para Carrión (2006) las diná
micas de violencia son diferentes en cada una de las provincias y 
González (2009) sostiene que las estrategias e impactos del Plan 
Colombia son diferentes en cada espacio.

Los primeros resultados de este proyecto de investigación 
se encuentran en el "Boletín No. 1 del Observatorio de Seguridad 
Ciudadana”, que presenta indicadores comprendidos en el periodo 
de enero de 2005 a diciembre de 2007. Los indicadores utilizados 
en este caso fueron: muertes por causas externas (homicidios, 
suicidios, accidentes y otras causas indeterminadas), delitos con
tra la propiedad (robo, asalto, hurto), y violencia intrafamitiar.
En esta misma linea, tenemos que mencionar a la investigación 
realizada por Daniel Pontón (2008) "La violencia y sus cifras en la 
frontera norte”, cuyo objetivo es presentar una evaluación sobre 
la situación general de la violencia y la inseguridad ciudadana en 
las tres provincias de la frontera norte. Este texto sirvió como 
línea de base para los Observatorios de Seguridad Ciudadana de 
FLACSO. El autor señala; entre algunas de sus conclusiones, que 
las provincias de frontera norte, según la percepción generaliza
da, son uno de los lugares más problemáticos en cuanto a la inci
dencia de la violencia social en el Ecuador; pero, todavía no hay
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estudios que permitan conocer la incidencia real de este fenóme
no en la población. Además, sostiene que la posición geográfica 
de estas provincias hace que esta población sea más susceptible 
a la violencia, por factores externos e internos.

El Programa de Estudios de la Ciudad, también ha publi
cado una serie de boletines denominados "Fronteras”. Hasta la 
presente fecha, se han presentado cuatro números. El objetivo 
de éstos es difundir los problemas que viven los pueblos fron
terizos y las propuestas de seguridad diseñadas en la zona. El 
primero de los boletines tiene como tema central a la violencia 
contra la vida en el área limítrofe. El segundo boletín aborda la 
institucionalidad estatal en el control de la violencia y la coope
ración transfronteriza e integración. El tercer boletín incluye la 
problemática del refugio. Por último, el cuarto boletín analiza las 
políticas públicas de seguridad de Colombia y de Ecuador desde 
una visión comparada. En cada uno de los números se incluyen 
entrevistas realizadas a personas vinculadas a las diferentes te
máticas.

Violencia fronteriza: ¿seguridad nacional, seguridad ciudadana?

La mayor parte de la literatura considera que la violencia fron
teriza resulta del "desborde” del conflicto colombiano. Algunos 
informes de derechos humanos (OIPAZ, 2002 y 2004; Comisión 
Internacional, 2005) sostienen que las distintas violaciones de 
derechos humanos de la población residente en la línea limítrofe 
son consecuencia de las medidas de "defensa” y "seguridad” que 
ha tomado Ecuador en el marco del Plan Colombia. Por su lado, 
González (2010) sostiene que estas agresiones se originan como 
una estrategia de guerra dictaminada por el Plan Colombia, cuya 
finalidad sería provocar una ruptura en el tejido social.

La interpretación del "desborde” del conflicto, también es 
recogida por Jarrín (2004), pero desde otra perspectiva. Para el 
autor, la generación de violencia en el lado ecuatoriano se debe 
principalmente a la incursión de grupos irregulares colombianos. 
En el libro editado por Roque Espinosa Las Fronteras con Colom
bia, encontramos una crítica frente a la lectura del "desborde”, 
los autores sostienen que considerar que la violencia fronteriza 
es una consecuencia del Plan Colombia, implica dejar de obser
var cuál es la injerencia de los "agentes internos” en ella. Entre 
estos actores se encontrarían empresas madereras, palmiculto- 
ras, mineras, entre otras.

Por otro lado, Johanna Espín (2009) plantea en relación 
a uno de sus objetos de estudio (homicidios), que en la zona 
limítrofe se evidencia la debilidad de la institucionalidad estatal 
(poca capacidad para resolver este delito), lo que generaría im
punidad y falta de credibilidad. Adicionalmente, sostiene que en 
este espacio existe falta de cohesión social que se refleja en el 
poco respeto a la vida de los otros.

Las diferentes explicaciones que se han desarrollado para 
comprender las causas de la violencia fronteriza, han permitido 
generar también un debate sobre la esfera desde donde se de
berían construir las medidas para mitigarla (seguridad nacional, 
seguridad ciudadana). Sin duda alguna, el enfoque que ha prima
do en las políticas de seguridad en la frontera norte ha provenido 
desde la seguridad nacional.

La violencia fronteriza aparece como un ámbito de la se
guridad nacional y pública. Frente a esto, Johanna Espin (2009) 
reflexiona que si bien en este espacio no hay una distinción en
tre seguridad pública y ciudadana, el tratamiento de los homi
cidios debería ser materia de la seguridad ciudadana. De igual

forma, Fernando Carrión en su artículo "En el límite de la vida: 
la violencia fronteriza”, publicado en el Boletin Fronteras No. 3 
concluye que,

los enfoques de política pública prevalecientes han sido los de se
guridad nacional, que tiene por objetivo la defensa de la soberanía 
nacional, y los de seguridad pública, que atacan los problemas de 
los enemigos internos en la búsqueda de la conservación del orden 
público. Estos deben dar paso a los enfoques orientados desde la se
guridad ciudadana. Así se producirían dos cambios importantes: por 

un lado, el tema se plantea en objetivos puntuales y como un espacio 

para la toma de decisiones de la política pública y, por otro, existe 

una priorización en la vida cotidiana de la población residente en la 
región transfronteriza (Carrión, 2010:9).

Conclusiones

La conclusión más notoria que pudimos obtener de esta inves
tigación es que la literatura sobre la frontera norte es exten
sa y diversa. Su heterogeneidad radica tanto en los objetivos 
que persiguen las diferentes investigaciones, en los métodos de 
estudio, asi como en el enfoque teórico desde el cual se han 
abordado los distintos tópicos. Además, es importante recalcar 
que las instituciones desde las cuales han partido los estudios de 
frontera también son de todo tipo: instancias académicas, ecle
siásticas, organizaciones no gubernamentales e internacionales, 
entre otras.

La mayoría de estas instituciones se encuentran concen
tradas en la ciudad de Quito, y para realizar el trabajo de campo 
se ha previsto el desplazamiento temporal de los investigado
res a la zona, Esto nos permite comprender que no ha habido 
un seguimiento constante y periódico sobre los diferentes tipos 
de violencia fronteriza, sino que la producción bibliográfica ha 
resultado ser más coyuntural. Además de la concentración de 
los centros de investigación en la ciudad de Quito, los estudios 
coinciden en que hay ciertas dificultades en la recolección de 
información en la zona, entre las que podemos mencionar: can
sancio de la población de frontera de tantas investigaciones y 
dinámicas propias de la violencia fronteriza (como alta movili
dad de las personas desplazadas, presencia de agentes armados, 
ausencia de fuentes estadísticas actualizadas, entre otras).

Entre las instituciones académicas que más se han preocu
pado por la situación de la zona de frontera están la Universidad 
Andina Simón Bolívar y la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales, lo cual nos permite comprender que gran parte de la 
producción académica sobre frontera se realiza a nivel de post 
grado. Las investigaciones de estas instancias se realizan desde 
una multiplicidad de disciplinas: antropología, sociología, rela
ciones internacionales y ciencias políticas. Cabe anotar también 
que se han encontrado una gran cantidad de textos en materia 
de derecho que analizan la violencia fronteriza, principalmente 
el tema de de movilidad, aunque estos no fueron incluidos como 
objeto de estudio de esta investigación.

Además de lo expuesto, hay que mencionar la tendencia 
de la metodología en las investigaciones. La mayoría de trabajos 
se basan en el uso de fuentes primarias, es decir, que ha primado 
el trabajo de campo. Por otro lado, el carácter de estos estudios 
ha sido principalmente cualitativo. Las técnicas de investigación 
que más se han utilizado son las entrevistas y los grupos foca
les.

Por su lado, las fuentes estadísticas citadas en los tex
tos son, en su mayoría, desactualizadas, y suelen basarse en la 
utilización de los datos presentados por el censo nacional del 
año 2001, o proyecciones del mismo. Por lo que, el enfoque 
cuantitativo no ha tenido mayor importancia en los textos men
cionados en este trabajo. Se evidencian algunos esfuerzos por 
actualizar ciertas bases estadísticas sobre violencia fronteriza 
(Programa de Estudios de la Ciudad, ACNUR), pero este esfuerzo 
es reciente, asi que se encuentra aún en vias de consolidación.

Sin duda alguna, el tópico predominante de toda la biblio
grafía sobre violencia fronteriza es el refugio y desplazamiento 
de colombianos hacia Ecuador. Este fenómeno ha sido abordado 
en todas sus etapas: las causas de su movilización, sus condicio
nes de vida en el Ecuador, y las respuestas del Estado para su 
protección. Además, es en esta problemática en donde más se 
pueden encontrar investigaciones con enfoque de género. La 
diversidad de perspectivas de los estudios sobre refugio y des
plazamiento se ha podido lograr gracias a la gran cantidad de 
trabajos existentes en esta materia. Así, la limitada bibliografía
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existente sobre los otros tipos de violencia no ha permitido gene
rar esta diversificación.

El refugio y el desplazamiento constituyen el único tema 
que ha sido estudiado a nivel nacional; el resto de fenómenos 
de la violencia fronteriza se circunscribe a las tres provincias 
limítrofes. Esto corrobora lo sostenido al inicio de este traba
jo respecto a que, en la zona de frontera, la violencia adopta 
características particulares. Además, el fenómeno de la violen
cia fronteriza adquiere dimensiones distintas en cada una de las 
provincias de frontera. Por ejemplo, cada una de estas unidades 
territoriales se caracteriza por manifestar diferentes dinámicas 
frente al conflicto armado.

En relación al factor espacial de los estudios, también po
demos decir que la tendencia predominante ha sido el análisis de 
las zonas urbanas. La realidad de las áreas rurales y de las co
munidades asentadas en línea de frontera no aparece con tanta 
frecuencia en la bibliografía de la violencia. El segmento social 
sobre el que más se ha documentado es la población colombiana 
desplazada. La problemática de violencia que afecta a los ecua
torianos residentes en frontera y que más ha sido documentada 
se relaciona con las fumigaciones.

En cuanto al debate sobre la causalidad de la violencia 
fronteriza, podemos evidenciar varios elementos. En primer lu
gar, podemos decir que uno de los actores más criticados tanto 
por la generación, como por el solapamiento de los problemas 
en la zona limitrofe, es el Estado ecuatoriano. El Estado aparece 
en la literatura como responsable en esta materia, porque no se 
ha preocupado por formular respuestas integrales que no se li
miten a la variable militar. Además, se ha criticado severamente 
el incumplimiento de los acuerdos firmados a nivel internacional 
(protección de refugiados, derechos humanos).

De las diferentes manifestaciones de la violencia fronte
riza, el refugio y desplazamiento es la problemática que nos ha 
permitido identificar con mayor claridad cuál es la institucionali- 
dad responsable en su intervención. Frente a ésta, aparecen una 
diversidad de actores, además del Estado ecuatoriano, podemos 
encontrar a organismos intergubernamentales, organizaciones 
no gubernamentales, instancias académicas y grupos eclesiásti
cos. A diferencia del refugio y desplazamiento, en el resto de 
dinámicas de la violencia fronteriza no se puede establecer una 
participación institucional tan diversa, sino que la competencia 
de éstas se remite directamente al Estado.

Es en este mismo sentido -del Estado como el agente res
ponsable de la violencia fronteriza- se observa que la mayoría de 
soluciones para la mitigación de esta problemática provienen de 
la seguridad nacional. Esto es una consecuencia del debate sobre 
el origen de la violencia fronteriza, en el que se cataloga princi
palmente al conflicto colombiano como el culpable de los proble
mas que afectan actualmente a la zona limítrofe, ignorándose así 
a las dinámicas internas (locales) de la misma (competencia de la 
seguridad ciudadana).

Las causas de la violencia fronteriza presentan una pro
funda relación con las características espaciales del escenario. 
Ser una frontera provoca que la violencia adquiera dimensiones 
particulares, ya que la mayoría de los fenómenos se relacionan 
estrechamente con el "lado colombiano”. Los problemas del lado 
ecuatoriano se constituyen en una suerte de espejo de la violen
cia que viven los departamentos de Nariño y Putumayo en Colom
bia. Así, en Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos se refleja o proyecta 
lo que acontece en el vecino pais: presión de grupos al margen de 
la ley, militarización, fumigaciones y desplazamiento; pero estos 
problemas no se asumen como "propios” del Ecuador.

El no reconocimiento de estos fenómenos como dinámicas 
internas o como problemas que adquieren características par
ticulares en cada una de las localidades, es lo que ha provoca
do que se sigan implementando medidas de seguridad nacional, 
mismas que conciben la necesidad de la defensa y seguridad del 
Ecuador frente a "enemigos externos”. De esta manera, pode
mos concluir que la seguridad ciudadana, como una alternativa 
a las distintas expresiones de la violencia fronteriza, es aún una 
propuesta naciente.
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