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IJITRODUCCIOll 

11 pruent• .,....yo, .. fundammlt. m1 la necesidad da 

1lm1ar un vac1o bil>liogrlfico qu• mriat. aobr• el t ... , aportando 

nu•vos el....nto• para una .. jor CCJ11Pr9Dei6n d• la pol1ti.,. 

mrt.rior ecuatoriana y l• •voluci6n biat6riC9 qu• a.u ba tmlido, 

diud• au independm1Cia m1 1130 ba•t. nuutroa d1aa. Aaiaia.o, .. 

pretmlde aportar informaci6n Qtil para diferm1tu aaignaturaa da 

la Liem1ciatura m1 Ralacionu Intarnacionalu. 

Durm1ta la invuti9aci6n .. analiaaron la• divaraaa 

poaiciona• que ban aoatmlido loa gobernante• ecuatorianoa reapmcto 

a la concepci6n y principioa de pol1tiC9 exterior, dellde au 

conaolidaci6n como latado ba•ta el periodo d•l Preaidante Le6n 

Pebru Cordero, el cual mantuvo una pol1tiC9 contraria al up1ritu 

latinoa..ricaniat. conducimldo al Bcuador a un iala:aim1to regional 

qu• obedeci6 a la• afinidadaa id•ol6giC9• y m1 gran parte, a la 

r•l•ci6n de aliado incondicional 

utadounid9Jle•. 

con la aclainiatraci6n 

In •l prt..r C9p1tulo, .. r .. lia6 un an&liaia de la 

•voluci6n y d•aarrollo de loa dif erantu par1odoa por loa que ba 

atravaaado •l lcuador a partir de au indapendm1Cia 9n 1830; el 

periodo republie9RO, que inici6 con •l General Juan Joe6 Plor .. an 

•l mando aupra.o de eae pal• y 1MU1ej6 al ICUador la• prt..raa 
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d6cada• de •u bi•toria baata 1H5. Allia1-, H allorda el ingraao 

del Bcuador a la Sociedad da WacioM9 en 1934, ba•ta el perlodo 

actual. calle ..ilalar que el perlodo da 1130 baata 1979, H 

..-racteria6 por una 1)1"en ineatabildad dabido a loa conat.antaa e 

J.nn-ulu 9olpaa de .. tado, lo ciue provoc6 que el Bcuador .. 

a~iara en un l&rCJO perlodo da dictaduraa ailitar ... 

Al r .. pecto, cabe dutacar la actuaci6n del General 

Garcla llOreno (1861•1176), quien ocup6 la biatorie del Bcuador por 

un perlodo de 15 aftoa. su 9aati6n H caractaria6 por au atan 

orC)anisador y conatructor anta laa necaaidadea de la incipiente 

RapQblica. 

POstarior.ente, aurl)en una aerie de 9obiernoe ineetablaa 

que pasaron caai de•apercibidoa, an virtud de que no rMliaaron ni 

pr-ieron accioM9 relevantaa que biciaran dutacar la conducta 

internacional del Bcuador. 

Bn el allo de 1195, aUbi6 al poder el General Bloy Alfaro 

quien rMlb6 una acci6n innovadora. DiatinC)ui6 al llc\lador con 

aua ideaa, y con au acci6n tuvo una concepci6n continental. LoC)r6 

romper con el aialaaiento a que bü>la aatado aometido uta pala 

proyecUndoae al campo internacional. 

Durante loa perlodoa •iCJUientaa, la evoluci6n biat6rica 

de la polltica exterior continu6 centrandoae principa:i-nta 80bre 
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loa probl-• d~catorioa y de co1111olidaci6n interior. In uta 

lepao, el Sellador coaiensa • orientarH cada ves .aa al cuipo 

continental y aWldial. 

Bl prolongado periodo de loe ragiaen.. ailitar.. y el 

dilatado pr- de l• •reconatrucci6n jur1dica del Batado•, que 

911Prendi6 el gobierno ailitar, culain6 con la edopci6n ..Siente 

refer6ndua de la d6ciao octava C01111tituci6n de la RapQblic:a dal 

Sellador en enero de 1971, con la entrega dal poder al doctor Jaiaa 

ll0146a Aguilera el 10 de a9oato de 197'. se cierra aal uno de 1-

.aa largoa p.rlodoa dictatorial•• de 1• biatoria ecuatoria1111 da la 

cual paco ea raacatable qua no - algo de au polltica 

internacional. 

La peaada berancia recibida da la dictadura ailitar, 

conatitu1da principalaante por una anoraa deuda externa y una gran 

daaorganisaci6n del aparato .. tatal liaitaron conmidarül-te la 

acci6n de tranaforuci6n econ6aic:a y aocial procl-da por al 

nuevo aandatario civil. 

Bl p.rlodo de Jaiaa Rold6a fue de 'Jl'An relevancia a nivel 

internacional ya que, aunque a6lo .. tuvo un afio en el poder debido 

a qua auri6 en 1111 accidente a6rao en 1910, eaprandi6 1111a polltlca 

elltarior r~cüla. llantuvo una po11tica petrolera nacionalista, 

impultl6 la conaolidaci6n del proce.o de integraci6n andina y 

auapici6 la cr .. ci6n del Conaajo Andino da lliniatroll da Relaciones 
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Bsterior .. , a11pli6 1111a relacionea bilataral.. con diver .. e 

naci~ y activ6 la prea.ncia ecuatoriana en orqanizacionaa 

aundi•l .. y regional ... 

A eu .uerte, lo 1111atituy6 en el carqo el Vicepr .. identa 

e>avaldo Hurtado i.arr .. quien Mntuvo loe principioe y objetivoe de 

la polltica exterior del pr .. idente Rold6e. e>avaldo Hurtado 

a11prendi6 una activa campafta de dif1111i6n internacional del ICUador 

con aWI propioa daaplasaaientoa al extranjero y alent6 la 

formaci6n de un frente cOllOn de loa pal- latin-ricanoa para 

resolver en -jorea condicionea el probl- de la dauda. Al 

gobierno de Hurtado le correapondi6 el lltrito de la incorporaci6n 

del BCuador coao lli-o de Pleno Deracbo al Jloviaiento de loa Ko 

Alinaadoa. 

Bl ur. Hurtado entrec¡6 el poder al lnc¡. IA6n re11r .. 

cordero en ac¡oato de 1914. Bata perlado, que .. fundamental para 

el t- de .. tudio del preaenta eneayo, H abordan la• divera:;a 

polltica• adoptada• por la adainiatraci6n febreacorderiata, 

obHvlndoH una clera diverqencia con loa inter- de la rec¡i6n, 

que lo condujo paulatinamente a un aial .. iento. Su polltica 

aarvil e incondicional acorde con loe objetivoa no~icanoa, 

fue la principal caracterlatica de au acllliniatraci6n. 

cabe deatacar que en uta apartado H r .. lb6 un anlliaia 

detallado de au c¡ .. ti6n <)llbern.uental en -teria de polltica 
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.-terior, tratando d• dialucidar •l porque da au aUneaaianto 

bacia la polltica d• la adainiatraci6n Reac¡an, lo que .ativ6 au 

alejaaianto de .AllArica i.tina a partir de 1984. 

En el capitulo aec¡undo, ea hace MnCi6n de loa objetivaa 

y principioa que aplica el Bcuador an au polltica eñerior, aal 

- d• loa principioa univeraal.. y perunant .. qua ric¡an la 

actuaci6n de la caaunidad internacional. Aaiaia.a, loa principioa 

rec¡ional.. y nacional .. que c¡ulan la conducta ecuatoriana y blln 

aido adoptadoa par .. ta pala de iunera permanente en aua 

relacionaa can loa da.&• pat ... d•l aundo. 

se identificaron loa principal .. objetivo• que deberla 

contener la polltica eñerior ecuatoriana y aplicarloa can el 

prop6aito de conaolidar au iaac¡an • identidad nacional que l• 

peraitan individualharH dentro de la llOCiedad internacional coaa 

naci6n y caa S.tado, aal ca.a la• eatratec¡iaa y ..cani- que 

debe poner en practica para dinaahar au polltica eJrterior. 

Zn al tarcer capltulo, H bace rafarancia a loa 

condicionaalantoe y liaitacionea para la fornlaci6n da la 

poUtica axtarior ecuatoriana y ea realiaa un a.a..n de la• 

alternativa• viabl.. para auperarloa. 

En ••ta capltulo de analisan laa foraaa da dependencia, 

c6ao .. concebida tata, en foraa c¡lobal por difarant .. autor.. y 
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tratadi•ta•, ••1 ccmo la• variada• foima• en que .. presenta C0110 

la uterna; econ6aica; tecnol6g!ca¡ financiara y poUtica. 

AaWsmo, .. abordan la• foima• de dependencia en la• que .. 

encuentra inmerso el Bcuador C090 son la financiara, tecnol6gica y 

polltica principai.ente y .. dan alguna• alternativa• viable• para 

tratar da •uperarlaa. 

Por otra parte, .. aborde •l probl._ territorial con el 

Perl1, del cual no .. ba e11erito mucllo en nuutro pa1•, dando a 

conocer el desarrollo bi•t6rico que ba tenido .. ta probl._ 

fronterizo, y al •i..., tiempo, par•iCJU• brindar •1-tos 

informativo• que coadyuvan al anlli•i• y comprenai6n de un 

probl... internacional en el a.bito latinoamericano. 

11 anlli•i• abarca da.el• •l periodo colonial ba•ta 

nue•tros d1a•, dando una vi•i6n de la• difarantee postura• 

adoptada• por divar .. • parsonalidadu de la vida poUtica de a.boa 

pat ... en torno a .. ta antiqu1•1- probl._, •in que ba•ta el 

....... to tenga par•pect:iva• da soluci6n. 

A manara de par•pect:iva•, .. realia6 en el capitulo 

cuarto un completo anlli•i• de lo que ba•ta el -.ato ba •ido la 

acartada 9••ti6n fJ11barnamental del pr .. idanta llodri90 Bor:la 

Caballo•, a nivel regional y llWldial, con ba.. en una nuava 

polltica utarior que b• aplicado nuavos brios • l• 9 .. t16n 

internacional ecuatoriana, ••1 C090 sobre l•• vanta:I•• que trae 
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consigo un nuevo giro en la pol1tica esterior ecuatoriana bacia el 

interior del pa1e. 

Bl ai•l .. ianto regional de que fue objeto el Ecuador 

durante el periodo de 1984-1988, obedeci6 a la• afinidad•• 

ideol6gicae entre el gobierno ecuatoriano y la adainietraci6n del 

Pre•idante Ronald Rngan, obeervlndoee que con la adainiatrnci6n 

del Pr .. idante Rodrigo Borja C9balloe, H ba dado un nuevo illpuleo 

a la pol1tica e:ir:terior ecuatoriana, tornAndoee -'• activa y 

ben6fica para el Ecuador, loqrando una aayor afinidad con loe 

objetivoe y probl ... a caalinea de loe pa1.- del &rea y una aayor 

divereificaci6n en eua relacion .. con otro• pa1.-. 

se euaina en ••te capitulo la pol1tica que ba 

inatru.entado la adainiatraci6n Borja en .... relacionea con todoe 

loa palee• de AMrica Latina y el caribe y la 1.llportanci• que 

otorga a .. ta regi6n, reaf iraando eu preeancia en el &rea con una 

activa participaci6n 11e1Uante raunionee, conferencia• y -inarioe 

calebradoe en Ecuador; eetrategia pu .. te en practica deeda eu toaa 

de poH•i6n, aal C090 loe grand.. triunfoe de eu po11tica 

e:ir:terior, COllO lo cnnfiraa •u illl)r .. o al Grupo de R1o; al COneejo 

de Seguridad de 11acionea Unida• Cl>llO llieabro llo Per.anente; el 

Tratado del AnUrtico C0110 •ieabrO Consultivo; a la zona de Libre 

Collercio del 1:-acto Andino y a6• recianteaente •u participaci6n en 

la Pr1-ra cu.bre Iberoaaericana, aecani.- de concertaci6n 

polltica y evantoe que dan aueatra clare de eu vocaci6n 
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lat1-ricaniata y que W- le conatanta relaci6n de 

acercamiento con loa palH• del continente, en total contraate con 

le adlliniatraci6n del ex-pruidente Pe!n"ea Cordero. 

Sin duda •lCJUllA, el Dr. Rodrigo llorja caballo• ba 

911Prendido una polltica exterior •in preacedentee que bable de au 

consolidada treyactorie a lo largo da au adlliniatraci6n, dando 

nuevos brloa a la 9eati6n internacional ecuatoriana que .. ba 

9anado una preeencia importante en el quehacer polltico llWldial. 

Bl perlodo C)UbernaMntal del preaidenta llorja ba dejado 

onda buella al interior da au pal• y d• la r9C)i6n latinoa.ericana, 

que diflcil.-nt• aerl iC)Ualada por la• pr6xillaa adlliniatracionea 

ecuatorianaa. 
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CAPITULO l 

IVOLtJClOM BISTORICA DB LA POLITICA BXTERIOR BCDATORIAMA 

1.1 LA DIDBPDIDBNCIA Y LA GRAN CQLOllBIA. 

Sin considerar la zona de diacuai6n con el Per6, el 
Ecuador tiene una superficie de alrededor de 274,000 kil6metros 
cuadrados, distribu1dos en cuatro regiones geogr&ficas: sierra, 
costa, oriente e insular. su poblaci6n asciende s 9,622,608 
habitantes, lo que en funci6n de su tamafto genera una densidad de 
poblaci6n de 35 habitantes por kil6metro cuadrado. La poblaci6n 
est& integrada por una gran variedad 6tnica. su Producto Interno 
Bruto bordea loa 3,329 millones de d6larea. Dada su ubicaci6n 
astron6mica, sus accidentes geogr&ficoa y los fen6menoa marinos 
que le afectan, el Ecuador tiene una gran variedad climatol6gica 
que le pel'lllite asimismo producir una amplia gama de productos. 
Cuenta con una gran riqueza de recursos naturales, que incluye 
recursos agropecuarios, forestales, pesqueros y, por sobre todo, 
hidricos y minero• entre los cuales ae destaca el petr6leo (1). 

El Ecuador estA ubicado en la parte 
Am6rica del sur, limita con Per6 y Colombia y 
baftadaa por el Oc6ano Pac1f ico. 

noroccidental 
sus playas 

de 
son 

Se habla mantenido aislado (2) del resto del continente y 
de los centros de poder econ6mico y politice mundial, asentados en 
la costa oriental de los Estados Unidos y en Europa. 

La 1imitaci6n a la expansi6n de au comercio exterior se 
debe en gran medida a la desfavorable ubicaci6n geogrAfica, hecho 
que ha incidido en su desarrollo econ6mico, cuya consecuci6n 
descansa, en el mercado internacional da productos. 

Esa misma ubicaci6n geogrAfica, ademas, ha constituido un 
obstAculo para que ae den migraciones que coadyuven, de manera 
substancial, al desarrollo de ese pala andino. 

El Ecuador naci6 a la vida republicana en el afto de 1830 
(3), sin embargo, ea inobjetable que el proceso hist6rico de la 
creaci6n de este pala como Estado independiente dio comienzo el 10 
de agosto de 1809 (4), a diferencia de toda Alll6rica, que en el afto 
de 1810, se viv1a el intenso periodo de la revoluci6n (5), y 
hablan depuesto ya completamente a los funcionarios eapaftolea, o 
los hablan desterrado, organizando juntas que asum1an, de hecho la 
aoberanla popular y la autonomta pol1tica y administrativa. 

No ae puede afil'lllar que 1809 sea la fecha de partida de 
una vida independiente para el Ecuador, sin embargo fue un 
pronunciamiento libertario y es necesario tomarlo como referencia 
inicial en el proceso hiat6rico de conformaci6n y conaolidaci6n 
estatal y nacional de ese pala. 

El sistema econ6mico y social implantado por Espafta en 
sus territorios coloniales en Alll6rica desde el siglo XVI, en el 
cual la nobleza criolla fung1a como administradora e intermediaria 
de la Corona, no resisti6 el ambicioso empuje de la aristocracia 
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de Quito, la cual aprovech6ndose de las conflictivas 
circunstancias internacionales por las que atravesaba la 
mstr6poli, y motivada por su propia insatisfacci6n, asumi6 por si 
misma la explotaci6n colonial sin alterar la organizaci6n 
aocio-econ6mica imperante en ese momento. 

Aa1, la nobleza criolla habla adquirido un considerable 
poder econ6mico a fines del siglo XVIII. La estructura productiva 
caracterizada por loa latifundios, los obrajes y otros mecanismos 
de explotaci6n sobre loa ind1genaa, ae encontraba ya bajo su 
control. La monarqu1a espaftola, por au parte, guardaba para s1 la 
tarea tributaria y, obviamente, el manejo pol1tico-administrativo. 

En Europa, entre tanto, loa txitoa napole6nicos ae 
expand1an: la Corona espaftola habla cedido al asedio francés y el 
Rey Fernando VII habla sido destronado. La situaci6n econ6mica de 
Espafta se tornaba dificil a causa de la guerra y el contol de las 
lejanas colonias ae habla debilitado considerablemente. 

A partir del siglo XIX, Inglaterra habla considerado su 
papel preponderante en la estructuraci6n del sistema capitalista 
internacional (6) gracias al creciente impulso de su producci6n 
industrial y a au red comercial internacional. Precisamente la 
ampliaci6n brit6nica de mercados para sus productos, por encima de 
las barreras coloniales impuesta• por otras potencias, dificult6 
a6n m6a la adminiatraci6n de Espafta respecto de sus territorios 
americanos. 

En tales circunstancias externas se produjo, en 1809, el 
movimiento insurreccional da Quito. Alimentados por las ideas da 
la Francia revolucionaria (7) que hablan aido recogidas y 
difundidas por intelectuales criollos deseosos de ensanchar su 
poder econ6mico y pol1tico; y favorecidos por las dif icultadea que 
atravesaba la Corona aspaftola, los arist6cratas decidieron asumir 
por la fuerza la presidencia de Quito. No ae mantandrlan mucho 
tiempo en el poder, la metr6poli controlarla la rabeli6n y en 1812 
la situaci6n volverla a ser •normal". sin embargo, la semilla de 
la libertad habla quedado sembrada. 

Este primer grito de independencia en América tuvo 
ef1mera duraci6n, que no lleg6 a tener una exiatencia org6nica 
permanente, Las contradicciones internas, la falta de respaldo 
popular, la disparidad de motivaciones entre loa sublevados y el 
aislamiento al qua ae vio sometido el movimiento, dieron término 
con la inaurrecci6n (8). 

Menci6n especial marce el caso de Hait1 que a diferencia 
de toda América Latina alcanz6 su independencia en el afto de 1804, 
teniendo asimismo gran influencia los ideales de la Revoluci6n 
Francesa, que produjeron en ese pals un vigoroso movimiento que 
buscaba la abolicion de lJ esclavitud. Loa negros esclavos y los 
mulatos se aliaron en una guerra civil contra la dominaci6n 
francesa. tras varios aftas de lucha, los franceses se vieron 
oligadoa a abolir la esclavitud y en 1801, Toussaint L'Overture 
antiguo esclavo que babia sido oficial del ejército francés, 
convoc6 a una asamblea la cual dicto una constituci6n y lo eligi6 
gobernador vitalicio. 



Napole6n, en aqu61 entonces primer c6nsul de Francia, 
envi6 una tuerza para someter a Toussaint y 6ste, tras varias 
batallas fue tomado prisionero y llevado a Francia, donde muri6. 
Sin embargo, otros dos generales haitianos, Jean-Jacques 
Deaaalinea y Alexander P6tion, continuaron la lucha y lograron 
expulaar a los franceses de la isla. Dessalines proclam6 el lo. 
de enero de 1804 la independencia de la isla y ae adopt6 el nombre 
de Haiti oficialmente (9), 

La politica exterior de la Junta Soberana de Quito (10), 
fue sumamente limitada, Las provincias (11) de la propia Junta de 
Quito no le dieron su respaldo y, evidentemente, los Virreinatos 
de Lima y de Santa F6 la condenaron y aa lanzaron a reprimirla, 

Loa insurgentes se propusieron romper el cerco impuesto 
por la geograf ia y por la adminiatraci6n metropolitana pero sin 
6xito. El aislamiento internacional fue total pesa a la 
motivaci6n de los independentistas. Espafta no estaba dispuesta 
adn a aceptar una alteraci6n del estatuto colonial sobre los 
territorios americanos que le pertenecian. 

Para justificar la inaurrecci6n del 10 de agosto de 1809, 
la Junta Soberana de Quito reivindic6 "la conservaci6n de la 
verdadera religi6n, la defensa del legitimo monarca y la propiedad 
de la patria", Reconoci6 la autoridad de Fernando VII, cuyos 
"legitimes derechos habian sido supuestamente conculcados, y 
resolvi6 gobernar en au nombra. Dadas esas consideraciones, no 
podria darse dentro de ese contexto, una politica internacional 
entendida en los términos en los que esta concebida en la 
actualidad. 

El proceso iniciado en agosto de 1809 culmin6 el 24 de 
mayo de 1822 cuando en las faldas del Pichicha se aell6 
politicamente, por la fuerza de las armas, la independencia de 
Espafta y sa proclam6 la voluntad de incorporar al territorio de la 
Real Audiencia de Quito a la Gran Colombia. A este respecto, 
(12) "despu6s del triunfo de la guerra de Pichincha, el 24 de mayo 
de 1822, y se tuvo que decidir en la anexi6n, no hubo unaminidad 
en la volundad de anexi6n: varios de los antiguos p~triotaa que 
encarnaron ardorosamente el eapiritd autonomista da la primera 
revoluci6n, encabezaron loa nucleos de la resistencia y protesta. 
Para elloa al triunfo de Pichincha no era propiamente como 
liberaci6n de la presidencia de Quito, sino mas bien como un hecho 
de conquista, para completar los dominica de Colombia, creaci6n de 
caracteres imperiales" (13), 

Se abre con esa deciai6n un periodo corto y de tranaici6n 
en la historia del Ecuador que ae prolongara hasta 1830, con la 
separaci6n de la Gran Colombia, previ6ndoae ya el fracaso del 
suefto bolivariano de integraci6n. 

Despu6a de liberarse del yugo colonial espaftol, la Gran 
Colombia enfrent6 diversos problemas que deberian solucionar a 
corto plazo a fin de no poner en riesgo su recién lograda 
independencia de las potencias de ultramar. 

El primer problema que enfrent6 la Gran Colombia fue el 
de la organizaci6n interna, pero la preocupaci6n mas importante 
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del gobierno, fue en materia de pol1tica exterior. Necesitaba 
crear lo• mecanismos que le aseguraran el afianzamiento del nuevo 
Estado a trav6s del reconocimiento internacional por parte de 
otras potencias, el propio Ministro de Asuntos Exteriores, el 
colombiano Joaquin Mosqueda fue encomendado por Bolivar, en el 
mismo afto de 1829 para tener contacto con otras nacione• 
americana• a fin de negociar "Tratados de Amistad y Federaci6n 
para la Defensa de la causa ComOn" y consolidar los limites sin 
entrar en negociaciones con Espafta. (14) 

Durante el corto lapso en que el Distrito del Sur form6 
parte de la Gran Colombia (15), el gobierno de Bogot6 suscribi6, 
al margen de los convenios firmados con el Pero respecto del 
problema limitrofe, acuerdo• sobre diversas materias, con Chile, 
Bueno• Aires, Estados Unidos, Centroam6rica, Gran Bretafta y Paises 
Bajos (16). 

La vinculaci6n externa durante este periodo fue 
evidentemente muy limitada en materia• que no ee referian a la 
estructuraci6n territorial pero permitieron obtener el 
reconocimiento internacional de la nueva entidad estatal. 

El 13 de mayo de 1830, en la Universidad de Quito, una 
Junta de Notable• luego de conocer la deciei6n venezolana de 
separarse de la Gran Colombia y de constatar las dificultades que 
impedian mantener la unidad de las naciones liberadas por Bolivar, 
proclam6 la separaci6n del Distrito del sur y la voluntad de crear 
un estado libre e independiente, Pocos d1as m6e tarde, Guayaquil 
y cuenca se adheririan a la proclama y aceptan formar parte del 
nuevo Estado, As1, la misma Junta de Notables (17) designa al 
General venezolano Juan Jos6 Flore• como Preaidente del Ecuador. 

Nace asi este pai• 
independiente. 

como RepOblica politicamente 
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1.2 LA REPUBLICA BASTA 1834. 

El nacimiento republicano del Ecuador en 1830, estuvo 
caracterizado, como era previsible para un paie en formaci6n, por 
m6ltiples puqnas y controversias (18). Para tal 6poca, la linea 
divieoria de lo interno con lo internacional no era a6n clara ni 
definida. El pala no estaba inteqrado internamente ni en lo 
social, ni en lo pol1tico y menos en lo administrativo. Esa 
inteqraci6n y consolidaci6n era evidentemente la primera tarea de 
loe militare• criollos extranjeros a quienes les correspondi6 el 
Departamento o Distrito del sur. 

Los neqocios internacionales del pa!s, y en qeneral de 
toda la pol!tica exterior (19), estuvieron limitados, as! como 
para la Gran Colombia durante eus 6ltimos anos, a buscar la 
estructuraci6n territorial y demarcatoria con los paises vecinos y 
a su coneolidaci6n como Estado independiente. 

En 1830, de manera paralela a los acontecimientos en el 
Ecuador, el sistema mercantilista internacional se babia 
consolidado y ampliado definitivamente bajo el liderazqo brit&nico 
y holand6• y el creciente impulso del ya gigante regional: los 
Estados Unidos. 

"Cuando ee busca una base comparativa del desarrollo de 
dos importantes colonias con posterioridad a la independencia, 
inevitablemente se regreaa a los complejos culturales europeos 
desde donde emigraron loa colonizadores ingleses e ib6ricos y 
dentro de los cuales fueron concebidos sus modelos de aociedad. 
No basta con comparar la medida de participaci6n local en los 
procesos pol1ticos coloniales, el qrado de censura y tolerancia, 
la opini6n sobre la educaci6n, el qrado de libertad econ6mica en 
la• colonias¡ debe aequirse los pasos de estos elementos hasta sus 
matrices europeas. Por contraste con Espana, los colonizadores 
ingleses de Am6rica del Norte proven1an de una Inglaterra 
modernizante que, en general, consideraban la alfabetizaci6n, la 
tolerancia, los derechos individuales, la libertad econ6mica, el 
ahorro y las inversiones como elementos inseparables del proceso 
de cambio y desarrollo". (20) De ah! su surgimiento como la 
emergente potencia continental y au grado desigual de desarrollo 
en comparaci6n con los demAs pa1aea de Amtrica Latina. 

La estructuraci6n del sistema y el desarrollo de los 
polos del poder capitalista se hicieron sentir en el proceso de 
constituci6n y organizaci6n de los Estados independientes. 
Evidente fue, por ejemplo, el interts norteamericano en dividir en 
pequenas parcelas el continente latinoamericano e impedir la 
formaci6n de s6lo cuatro o cinco grandes pa1$eS en la reqi6n. As! 
como las otras recientes Rep6blicas, el Ecuador aufri6 los efectos 
del contexto internacional imperante a la 6poca. En efecto la 
llamada "deuda Inglesa", adquirida por la Gran Colol!IDi:.. para 
financiar la campana libertaria y cuya cancelaci6n fue atribuida 
al Ecuador, subordin6 su precaria econom1a desde un comienzo a los 
capitales del sistema mercantilista internacional ocasionando 
transtornos a la incipiente estructura productiva nacional. 

El 
Ecuador y, 

desarrollo de las relaciones internacionales 
en general, su limitada pol!tica exterior durante 

del 
las 



priaeraa dAcadaa de la Apoca republicana, estuvieron ligadas a loa 
pal••• vecino• y a la conaolidaci6n del capitalismo mercantilista 
internacional. 

Tal•• aerlan laa ideas bAsicas que se distinguen en loa 
acontecimientos hist6ricos acaecidos en este periodo. Por un lado 
la detena~ de la integridad territorial y el reconocimiento como 
Estado aoberano por loa miembros de la Comunidad Internacional; y, 
por otro, la articulaci6n de au economla al aiatema internacional 
vigente a la Apoca. 
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1.3 PllUODO REPUBLICANO. 

La epoca republicana del Ecuador se inicia con el General 
Juan Jos• Flores en el mando supremo de la naciOn (21). El 
encarna el llamado militarismo extranjero que manejarA el pala las 
primeras d6cadas de su historia. 

Le correspondiO la tarea de consolidar, sin lograrlo, al 
nuevo Estado ta~to en su integraciOn y organizaciOn interna como 
en eu delimitaciOn fronteriza. 

sus preocupaciones fueron inmediatas y las soluciones 
propuestas igualmente. Esa misma actitud inmediatiata y de 
circunstancias sin proyecciones futuras se manifeatO en el manejo 
de la pol1tica exterior. Claro estA que era un pa1s en plena 
ebulliciOn, en nacimiento, donde no exist1a unidad interna ni loa 
roles estaban aün dados. 

El General Juan Jos6 Flores, ya en 1832, tuvo que hacer 
frente a las primeras disputas territoriales que culminaron con la 
deamembraciOn, por el norte en favor de Colombia, de vastas 
tierras que hablan pertenecido a la Audiencia de Quito y con la 
fijaciOn, a través de un Tratado, del r1o Carchi como linea 
lim1trofe con ese pala. (22) 

Nuevos conflictos se produjeron en 1839 en el mismo 
sector en loa cuales, a pesar de haber vencido militarmente, el 
pa1s perdiO por confiar en la negociaciOn con loa dirigentes 
granadinos. Durante la administraciOn de Flores se produjo un 
hecho digno de resaltar: la posesiOn e incorporaciOn a la 
aoberan1a nacional del Archipi6lago de ColOn o GalApagoa, en 
febrero de 1832. A los mültiples problemas territoriales que tuvo 
que afrontar Flores se sumaron la• agudas dificultades internas 
que incidieron notoriamente en la acciOn internacional del pa1s. 

Sin embargo, el gobierno del General se preocupo por 
alcanzar el reconocimiento exterior al nuevo Estado y por 
acreditar las primeras misiones diplomAticas. Precisamente como 
resultado de la geatiOn cumplida por el primer enviado ecuatoriano 
a Lima, el aeftor Diego Noboa, se auscribiO el Tratado Pando-Noboa 
sobre "Amistad y Comercio" entre Perü y Ecuador, por el que se 
acepto que "mientras se celebra un convenio sobre arreglo de 
11mites entre los dos Estados se reconocerAn y respetarAn los 
actuales•. (23) 

Durante este periodo, Bolivia, Estado• Unidos; Gran 
Bretafta y Francia, igualmente dieron su reconocimiento al nuevo 
Estado a trav6s de manifestaciOn expresa o tAcitamente mediante la 
auscripciOn de Acuerdos sobre materias concretas. Un hecho 
lamentable durante el per1odo de .· ,F,l,c;>res, constituyo la 
despreocupaciOn en participar en la di'scusiOn, en BogotA de los 
paises independizados en torno al reparto de la deuda externa 
contraida por la guerra libertaria. 

La 
que Ecuador 
condiciono 
obataculizO 

inasistencia ecuatoriana a tales deliberaciones hizo 
cargara con el 21.s\, del total de la deuda, (24) que 

a ese pa1s desde su nacimiento al capital britAnico y 
su desarrollo socio-econOmico. 
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La presencia de Flores en la historia republicana del 
Ecuador fue alternada con la da Vicente Rocafuerte (25), El 
civiliamo, contraposici6n nacional al militarismo extranjero 
floreano, y au af6n ordenador y constructor, caracterizaron la 
geati6n internacional de Rocafuerte. Desde au administraci6n 
comienzan a aentaraa laa bases de una RepQblica unida e 
independiente con genuina y soberana proyecci6n internacional. 
Ello permiti6 que se ampliaran las relacionas con otros paises de 
Am6rica y Europa, entre ellos Venezuela, Chile, la Santa Sede, 
M6xico en 1832 y Suecia. 

Dabi6 hacer frente también a conflictos limitrofes, 
especialmente por el Norte, caracteristica permanente de esta 
primera etapa hist6rica de consolidaci6n republicana. Afront6 el 
conflicto peruano-chileno, asumiendo una actitud neutral y dio 
importancia a la vinculaci6n comercial con loa otros paises como 
mecanismo para incrementar la producci6n nacional. 

Loa eventos que terminaron con la auscripci6n da los 
acuerdos en la hacienda •ta Virginia" (26), que dieron fin a la 
ravoluci6n de marzo da 1845, merece un sitio destacado en la 
historia ecuatoriana en tanto significaron una primera afirmaci6n 
de su nacionalidad durante la 6poca republicana. 

Bajo la direcci6n de la ilite econ6mica y social da 
Guayaquil, pero con un evidente respaldo popular, la joven 
repOblica se sacudi6 de la interferencia extranjera representada 
por el General Flores (27) y proclam6 su voluntad de constituirse 
en una entidad nacional libre y mejor definida en t6rminos de 
integraci6n interna. 

SegQn Ram6n Roca, miembro del gobierno provisional 
proclamado en Guayaquil, "los principios involucrados por esa 
grandiosa revoluci6n fueron: la nacionalidad de la Repdblica 
libre de esta dominaci6n de extranjeros que se hab1an apropiado de 
su suelo y preferencia en los destinos pOblicos a la capacidad y 
al merecimiento sobra las prerrogativas de nacimiento y de 
riqueza"(28) 

La influencia de Florea y del militarismo extranjero 
termin6 con la revoluci6n da marzo de 1845. Asume el manejo del 
Estado la naciente burgueaia nacional, representada por Vicente 
Ram6n Roca y por Diego Noboa, la misma que en al campo de la 
politice exterior, durante el corto lapso de seis aftos de su 
ejercicio del poder, no afront6 sino las dificultades resultantes 
de la aventura del General Florea con respaldo espaftol, por 
conquistar el Ecuador en 1846. 

Durante la administraci6n de Noboa se registr6 un 
acontecimiento lamentable: el inicio da negociaciones con Gran 
Bretafta para vender el Archipiélago de Col6n, las cuales, ante el 
rechazo interno e internacional de otras naciones americanas, se 
dejaron insubsistentes. Por lo dem6s, en este periodo civilista 
se mantuvo el aran por mantener relaciones comerciales con 
diversos paises del continente y da Europa con el prop6sito da 
incrementar la venta de productos ecuatorianos. 
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A la culminaci6n de esta etapa, sube al poder en 1851, el 
General José Maria Urbina, representante de las fuerzas 
militaristas criollas y de incipiente inspiraci6n liberal. su 
justif icaci6n; evitar la guerra con Nueva Granada, supuestamente 
motivada por el permiso concedido por el Presidente Noboa para el 
ingreso da lo• jesuitas provenientes de Colombia al Ecuador. Al 
comienzo de au gesti6n, que se prolongarla hasta 1856, Urbina tuvo 
que afrontar graves •ituaciones internacionales que pusieron en 
peligro la propia existencia de la Repablica del Ecuador. 

Los intentos colombianos por hacer la guerra al Ecuador y 
por la nueva alianza ideada por el General Flores, asta vez con el 
Gobierno del Pera, para invadirlo por el sur marcaron este 
periodo. Durante la administraci6n de Urbina, en la que el campo 
interno ae lograron significativos pero desordenados adelantos, 
como la liberaci6n de los ••clavos, •e sucedieron dos hechos que 
desacreditaron su polltica internacional: la •uscripci6n del 
convenio Espinel-Mocatta, por el cual para la consolidaci6n da la 
deuda externa ecuatoriana y para la cancelaci6n de aua intereses 
adeudado• al gobierno brit6nico se acordaba al pago en terrenos 
bald1oa ubicados en la provincia de Esmeralda y el 
perfeccionamiento de un acuerdo para la axplotaci6n norteamericana 
de guano en las Islas Gal6pagos, por el cual ae consagraba una 
especie de protectorado extranjero sobre una parta del territorio 
ecuatoriano. 

A partir de 1858, el General Francisco Robles, aucesor de 
Urbina, se vio precisado a suscribir un nuevo acuerdo con los 
acreedores de la deuda inglesa, el convenio Ycasa-Pritcht, por el 
cual se otorqaban concesiones en el oriente ecuatoriano en los 
sectores de los rlos Zamora y Bomban6. Esta hacho produjo una 
violenta reacci6n de la oposici6n interna y espacialmente del 
Pera, que alegaba que los territorios entregados le perteneclan. 
Estallada la crisis que pondr1a en peligro la propia existencia 
del Estado con el bloqueo peruano a Guayaquil y con la disoluci6n 
del poder pol1tico de varios gobiernos, el Ecuador debi6 hacer 
frente a uno de sus peoras momentos hiat6ricoa. 

Garcla Moreno asume al mando de la Repablica a partir de 
1861 y au influencia en el ejercicio del poder, se prolong6 por un 
periodo de 15 aftas. Su gesti6n se caracteriz6 por au af6n 
organizador y constructor, por su fanatismo religioso y 
contradictorio como por su desmedida ambici6n de poder y por su 
conducta imprevisible. En el plano internacional Garcla Moreno 
incurri6 en graves desaciertos a incoherencias. Al producir•• la 
invasi6n francesa a México (29), con Benito Ju6rez como 
Presidente, toda América apoy6 la causa mexicana, con la excepci6n 
del gobierno de Garc1a Moreno. 

Clara manif estaci6n de unidad hacia las causas de América 
Latina, que caracterizarla la conducta internacional ec~~toriana 
durante •u administraci6n. (30) 

Otra actitud negativa del Presidente ecuatoriano, Garcla 
Moreno, fue la de solicitar al Ministro francés acreditado ante el 
gobierno ecuatoriano, seftor Trinite, en 1859, "en forma humilde y 
mendicante, a Francia, (de Napole6n III) que nos reciba en calidad 
de cosa propia, peor aan que de colonia" (31) 



Esta actitud, producto del convencimiento de que ese pa1s 
aolamente •sera civilizado y rico, bajo el pabell6n de Francia", 
sera reiterada oficialmente dos anos mas tarde al diplomatico 
franc6• Sr. A. Fabre. Inspir6 la •uscripci6n del Concordato con 
la santa Sede (32), que aignific6 una considerable limitaci6n de 
la soberan1a nacional ecuatoriana en materias de absoluta 
competencia interna. En 1862 y 1863 pretendi6, a trav6s de las 
armas, reconquistar lo• territorios ecuatorianos anexados por 
Nueva Granada, •iendo derrotado en el intento. 

Re•pecto de la apropiaci6n eapanola de las ialaa Chinchas 
del Pero y que conatitu1a un acto de reconquiata, y a pesar da la 
airada protesta de América Latina, Garc1a Moreno mantuvo una 
actitud da neutralidad (33), no conden6 tal acci6n, ma• ain en 
cambio pretendi6 promover la mediaci6n chilena sobre al problema. 

Promovi6 la büsquada de un arreglo a la deuda externa con 
el prop6sito de lograr nuevos créditos para el financiamiento de 
obras da infraestructura interna y para desarrollar la exportaci6n 
da productos primarios ecuatorianos a mercados europeos. Esta 
tarea fue encomendada a Antonio Floras Jij6n quien, si bien "no 
conaigui6 levantar capitales en forma inmediata, consolid6 al 
prestigio exterior del gobierno ecuatoriano y posibilit6 la 
normalizaci6n de la actividad exportadora"(J4). 

Contrariamente a la firme acci6n ordenadora y 
constructora, que en el plano interno debe reconocerse a la 
administraci6n Garc1a Moreno, pase a serios y validos 
cuastionamientos en cuanto a loa medios utilizados, su gesti6n 
internacional, en términos generales, fue poco positiva. En ella 
se produjo su fanatismo y su limitada viai6n hist6rica da los 
sucesos en escala internacional llegando inclusiva a poner en 
peligro la subsistencia de la RepOblica. 

Al t6rmino de la 6poca garciana se suceden varios 
gobiernos inestables. Finalmente en 1876 asume loa poderes 
supremos de la Repüblica el General Ignacio de Veintimilla, quien 
luego de legalizar su autoridad transformandosa en Presidenta, 
gobernara el Ecuador hasta 1883. 

La condicionante basica que perdura en su qeati6n, tanto 
en el plano internacional como en el interno, es su eap1ritu 
ambicioso y derrochador. Asumi6 una posici6n de neutralidad 
frente al conflicto peruano-chileno (1879-1881) (35) con lo cual, 
el Ecuador perdi6 la mejor oportunidad para resolver 
definitivamente el diferendo lim1trofe con el Perü. 

Al respecto, Tulio Halperin hace referencia a una primera 
alianza en el ano de 1862, entre Pero, Chile, Bolivia y Ecuador 
frente al conflicto c~n Espana ante la tentativa de reconquistar 
el continente. 

Esta ef1mera alianza, se pudiera tomar como un buen 
antecedente que pudo haber sentado las bases de la negociaci6n y 
posterior soluci6n del diferendo territorial con el Pero. si en 
el ano de 1879, fecha del conflicto peruano-chileno, el Ecuador 
hubiese adoptado una posici6n mas firme de apoyo hacia el Perü, 



quien fue derrotado debido a la alianza de Chile y Bolivia, 

Pero Veintimilla tendrla que hacer frente a 
personajes de la historia ecuatoriana: Alfaro y Hontalvo, 
presencia se hac1a ya eentir. Cada uno con lo suyo, en la 
militar y pol1tica y en la contienda intelectual, 
combatir1an hasta derrocarlo en 1883. 
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(36) 

dos 
cuya 

lucha 
ambos 

Se inicia un perlodo que aportarla una relativa 
estabilidad. Componen eea etapa las adminietracionee de Jos6 
Har1a PlAcido Caamafto, Antonio Florea y Lui• Cordero. Su gesti6n 
internacional, particularmente la del Presidente Florea, tuvo 
alguna eignif icaci6n por el esp1ritu realista con que manej6 el 
problema territorial con el PerQ, Floree promovi6 la euecripci6n 
del Tratado Herrera-Garc1a en 1890, para dar fin al diferendo 
lim1trofe ante la demora de la corona Espaftola en emitir su fallo 
conforme al convenio de Arbitraje Espinoza-Bonifaz, acordado en 
1887 durante la administraci6n de caamafto, En todo caso el 
Tratado no entrar1a en vigor a causa de modificaciones hechas en 
su texto por el Congreso peruano. Merece menci6n especial la 
aplicaci6n de v1nculos diplomAticos que se concretaron durante 
este perlodo denominado •progresista•, 

El Ecuador estableci6 relaciones formales con Uruguay, 
Nicaragua, B6lgica, el Imperio AlemAn, Guatemala y Suiza. (37) En 
1889-90 el Ecuador particip6 en la Primera Conferencia 
Interamericana de la cual surgir1a la Oficina Comercial de las 
RepQblicas Americanas, antecedente directo de la Uni6n 
Panamericana y a la OEA actual. Finalizarla este perlodo con el 
incidente de la venta de la bandera durante el r6gimen de Luis 
Cordero. Al respecto explica Pareja Diezcanseco, "qua el gobierno 
de Chile, que habla declarado su neutralidad en la guerra que 
sosten1an China y Jap6n, resolvi6 vender a este Qltimo pal• el 
crucero "Esmeralda", pero trat6 de conseguir que el barco navegase 
hasta HonolulQ con bandera ecuatoriana simulando un viaje de 
prueba, terminado el cual el Ecuador podrla comprar el barco. En 
dicho puerto nuestro pal• entregarla el "Esmeralda" al Jap6n, se 
fing1a pues, un negocio con el Ecuador, Era, en realidad, un 
pr6stamo de la bandera, un verdadero contrabando internacional" 
(38). 

Este incidente provoc6 serias reaccionas que culminaron 
con el gobierno de Cordero un afto antes de terminar su mandato, y 
dio inicio a la revoluci6n liberal y de la hiat6rica conducci6n da 
Eloy Alfare de los destinos de esa RepQblica. 

La presencia de Eloy Alf aro se habla hecho ya sentir 
desde aftos atrAs. Habla combatido a Vaintimilla y participado 
activamente en la lucha polltica y militar por la •restauraci6n", 
que culminarla en 1883 con la instauraci6n del gobierno de 
Caamafto, y habla conducido victoriosamente la ravoluci6n liberal 
al poder en 1895. Alfaro emprendi6 la tarea de liberalizar al 
Estado, de organizarlo, construirlo y sobre todo de intentar 
integrarlo luego de un largo perlodo de disgregaci6n social y 
polltica. Alfare repreeent6 el acceso al poder de una nueva 
concepci6n humana en lo ideol6gico y en lo polltico; de una nueva 
y diferente interpretaci6n de la realidad nacional mestiza y 
libre; y en lo econ6mico de una voluntad de incorporarse 
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plenamente al vigente aistema internacional mercantilista debido a 
lo• excedentes de la producci6n cacaotera. Es, en fin, una 
verdadera alteraci6n revolucionaria en el proceso hist6rico del 
Ecuador que rompe con el pasado conservador y clerical y abre 
rubros moderno• y liberales. 

El proceso revolucionario que se inicia el 5 de junio de 
1895 y sus consecuencias en la historia, har1an del General Eloy 
Alfara, a juicio de Benjam1n Carri6n, "la mis alta figura de 
nuestro periodo republicano•. A su gesti6n interna innovadora, 
organizadora y constructora, acompaft6 una pol1tica exterior 
admirable con proyecciones futuras y proporciones continentales. 
Sobre el particular carri6n expone qua •en lo internacional, Eloy 
Alfara tuvo dimensiones bolivarianas. La convocatoria del 
Congreso Continental de Tacubaya, saboteado por los Estados 
Unidos, ••, segün Don Genaro Estrada, la expresi6n de un 
pensamiento supra nacional digno de Bol1var. Y en la defensa de 
nuestro territorio, Eloy Altero culmin6 en lo her6ico: su 
resoluci6n de defender personalmente loa linderos patrios en el 
sur en 1910, detuvo el atropello y la guerra y dio personalidad 
internacional al Ecuador, qua desputs de haberla malogrado en 1941 
y 1942, ni hallamos el camino de recobrar ahora" (39). 

Alf aro diatingui6 internacionalmente al Ecuador con sus 
ideas y con su acci6n, tuvo una concepci6n continental y por ella 
luch6 sin cesar tanto en el poder como fuera de 61. Busc6 
afanosamente y logr6 romper con el aislamiento al que habla estado 
sometido ese pa1a proyactindose al campo internacional. su 
inclinaci6n por la libertad lo llev6 a apoyar movimientos 
independentista~ y libertarios en varios paises de Am6rica Latina. 
Se dirigi6 a Eapafta reclamando por la independencia de Cuba y son6 
con la reunificaci6n da la Gran Colombia, suscribi6 la Ley de 
Patronato por la que se fijaban claramente las relaciones de la 
Iglesia con el Estado, en reemplazo del concordato negociado con 
la Santa Sede, resultando la separaci6n de las instituciones 
eclesiAsticas del poder civil. 

En 1908, Alfare dispuso la nacionalizaci6n de los bienes 
de la Iglesia. Convoc6 a la Comunidad Americana para un congreso 
en la ciudad de México con el Animo da configurar una especie de 
Derecho Interamericano que regulara • incrementara las relaciones 
de los paises del continente y ae preocupara de la intervenci6n 
externa, extracontinental en la regi6n. 

Respecto al problema de la deuda Alfare reaolvi6 la 
suspensi6n de pagos hasta en tanto se lograra un arreglo 
equitativo con los tenedores da los bonos. su gobierno debi6 
hacer frente a la continuaci6n del delicado proceso arbitral 
respecto del diferendo lim1trofe con el Pera que habla sido 
diferido por el presidente Flores Jij6n y del cual Alfare no era 
partidario. Conforme al Protocolo Valverde-cornejo, suscrito por 
el r6gimen liberal del General Leonidaa Plaza en 1904, el Ecuador 
reconoci6 la vigencia del Arbitraje del Rey de Espana y a tal 
procedimiento debi6 someterse (40). La conducta internacional del 
Ecuador durante el alfarismo fue da las mis luminosas y firmes. 

Al término de la gesti6n da Eloy Alfara, sube al poder el 
General Leonidas Plaza, de 1901 a 1905 y de 1912 a 1916. Este 
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r6gimen se caracteriz6 por hechos que favorecieron la paz nacional 
y la estabilidad polltica a pesar de las reformas puestas en 
marcha (41). 

con Brasil se acordaron en 1904, dos Tratados entre el 
Plenipotenciario ecuatoriano Carlos R. Tobar y el Canciller Bar6n 
de Rlo Blanco, uno de Limites y otro secreto de Alianza Defensiva, 
los cuales fueron posteriormente desconocidos por el gobierno 
brasileno. Lo significativo de este periodo fue la participaci6n 
del Ecuador en la II Conferencia Interamericana celebrada en 
M6xico en 1902, (42) donde se trataron temas principalmente 
vinculados con el arreglo pacifico de la• controversias. 

En el campo mundial, Leonidas Plaza decidi6 adoptar una 
poaici6n neutral frente a los acontecimientos de la Primera Guerra 
Mundial desatados en Europa a partir de 1914. Durante este 
periodo, en el plano interno, la articulaci6n de la econom1a 
ecuatoriana al sistema internacional se habla consolidado; sus 
condicionantes y limitaciones hablan sido aceptadas. Todo ello 
gracias al desarrollo alcanzado por la exportaci6n cacaotera y el 
afianzamiento, en el campo pol1tico, de la ideolog1a liberal. 

En el aspecto externo, el liderazgo econ6mico y sobre 
todo comercial brit6nico habla cedido su lugar a las pretensiones 
hegem6nicaa de los Estados Unidos, cuya econom1a se habla 
expandido de manera asombrosa. Ya desde 1895, Washington asum1a 
abiertamente un rol predominante y hasta autoritario en las 
relaciones interamericanas (43). 

El surgimiento de Estados Unidos como potencia 
hegem6nica, que se produce precisamente con el cambio de siglo, 
marcar& de manera profunda las relaciones internacionales no 
solamente del Ecuador sino del conjunto de paises del continente 
americano. Estados Unidos hasta esta 6poca habla tenido, una 
clara influencia sobra las repQblicas nacidas de los movimientos 
independentistas de Am6rica. Washington habla apoyado inclusive, 
en algunos casos, las luchas libertarias. Proclam6 en 1823, la 
famosa "Doctrina Monroe", que consagraba el principio de no 
intervenci6n por parte de la• potencia• de ultramar en los asuntos 
del continente Americano, ya que cualquier intromisi6n por parte 
de loa pa1saa europeos hacia Am6rica Latina serla considerada como 
una agresi6n propia, es decir, •e oponla a cualquier intervenci6n 
en el continente y al mismo tiempo abstenerse de intervenir en los 
asuntos europeos (44). 

En 1904, el Presidente Teodoro Roosevelt, inspir6ndose en 
la Doctrina Monroe, llegarla al extremo de reivindicar el 
"derecho" de los Estados Unidos de intervenir en los asuntos 
internos de los paises de la regi6n, asumiendo el papel de 
11polic1a internacional" para el continente americano, cuando a 
juicio de Washington loa intereses norteamericanos o de sus 
ciudadanos fueran afectados. 

Es por ello que en esto• anos f loreca el sentimiento 
panamericano alentado y promovido por los Estados unidos no con el 
prop6sito de solidaridad continental, sino con el m6s claro y 
material objetivo de asegurar el mercado latinoamericano para su 
cada vez m6s importante producci6n industrial y sin descuidar, 
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evidentemente, las consideraciones gaopol1ticaa que ya para la 
6poca eran relevantes en esta parta del hemisferio occidental. 

En 1899, en Washington, se celebrarla la Primera 
Conferencia Internacional Americana de la cual nacarla la Uni6n 
Panamericana, entidad que •• transformarla en la actual 
organizaci6n de Estados Americanos (OEA). (45) se inicia una 
larga serie de conferencias y reuniones sobre temas eapeclficoa 
que tejen le red jurldica que vincula a loe paises 
latinoamericanos con la potencia continental. Estados Unidos se 
encontraba creando loa mecanismos de dominaci6n polltica que le 
permitirlan una mayor injerencia en loa palaee del continente. 

La polltica exterior de Alll6rica Latina, eu historia, su 
formulaci6n y su ejecuci6n, eatar6 ligada como una constante, con 
altos y bajos, durante todo el siglo XX a loa Eatado• Unidos. 

En 1916, en Ecuador, •ube al podar el Dr. Alfredo 
Baquerizo Moreno, durante eu administraci6n, que se prolongarla 
hasta 1920, se ratifica el Tratado de Limite• con Colombia 
Muftoa-vernaza Su6rez, que fuera negociado y firmado en el r6gimen 
del General Plaza, por el cual se consumarla definitivamente el 
despojo territorial por el Norte (46). 

Capitulo triste 6ate en la historia diplom6tica del 
Ecuador que explicarla la afirmaci6n, de que "la polltica •eguida 
por la Canciller1a ecuatoriana ha sido tan poco eficaz y tan poco 
inteligente, tan c6ndida por decir lo menos, que sus innumerables 
errores e imprevisiones fueron siempre los mejores aliados que 
pudieron tener gratuitamente Colombia y el Per6, en reducir el 
tamafto de nuestro pala" (47). Posteriormente en 1922, Pero y 
Colombia firmarlan el convenio secreto Salom6n-Lozano, por el cual 
entreg6 al Pero loa territorios cedidos por Ecuador, eegOn el 
Tratado Muftoz-Vernaza Su6rez. 

La pol1tica exterior ecuatoriana va evolucionando, 
centr6ndose principalmente sobra los problemas democr6ticoa y de 
consolidaci6n interna, el Ecuador va proyect6ndoae cada vez mis al 
campo continental y mundial. Se ampl1an su~ intereses econ6micos 
y se acrecienta la dependencia. La auceai6n de Conferencias 
Internacionales Americana• dan por configurar una eepecie de 
Derecho Internacional especifico para la regi6n. Establecen lazos 
comerciales con potencias extracontinentales creando una red de 
interrelaci6n econ6mica. El Ecuador participa en la comunidad 
Universal plenamente acoplado al sistema capitalista internacional 
y subordinando su derecho aocio-econ6mico y polltico al •ector 
externo donde la incidencia •n la exportaci6n de •u• productos al 
mercado internacional genera desequilibrios interno•. 

En 1920 se inicia la criai• de la •xportaci6n d• cacao, 
que habla sido por la•goa aftos la fuente principal de riqueza para 
el Ecuador, afectando a la burques1a comercial detentadora del 
poder. La declinaci6n de esta actividad, que habla condicionado 
directamente la estructura econ6mica y polltica de ese pala, 
alterar6 la di•tribuci6n y repreaentatividad del poder y, por 
consiguiente, del gobierno. 

En tales circunstancias, y deapu6s de loa mandatos 
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pre•idenciale• de Joa6 Lui• Tamayo y Gonzalo C6rdova, •e produjo 
en 1925 la denominada Revoluci6n Juliana, "protagonizada por la 
clase media en •u etapa progreaista, de matices aocializante• y 
proletariados, en la medida en que necesitaba aliarse con los 
sectores populares para abrir una brecha en la estructura 
socio-econ6mica de entonce• que la desfavorec1a" (48). 

su incidencia en la eatructura interna no trajo otras 
repercucionea internacionales que las proveniente• de las 
anterior•• admini•tracionea, •n el manejo de la pol1tica exterior. 
Anta la manifiesta incapacidad demostrada por loa militares, la 
responsabilidad del movimiento promovido por la oficialidad joven 
recay6 en las manos civiles del doctor Isidro Ayora, quien asumi6 
la Presidencia, entra 1926 y 1931. 

Durante su gesti6n, realiz6 el ordenamiento interno de la 
econom1a y de las finanzas, Ayora debi6 afrontar nu•vamente las 
negociaciones con el PerQ para resolver el viejo litigio de 
limites, esta vez teniendo presente el Protocolo Ponce-castro 
oyangueren, que fuera suscrito en 1925 durante el r6gimen de 
c6rdova, por el cual se consagr6 una f6rmula mixta de 
negociaciones directas y de arbitraje. Con Colombia se produjo la 
ruptura de relaciones como consecuencia del conocimiento que se 
tuvo del Tratado colombo-peruano Salom6n-Lozano con lo cual el 
aislamiento internacional se acentu6 en el plano vecinal. Para 
1928 se celebr6 en La Habana la VI Conferencia Interamericana, 
sobre materias técnicas y especificas tendientes a 
institucionalizar el aiatema(49). 

Con la pacificaci6n de Europa, luego de la Primera Guerra 
Mundial, el Ecuador reinici6 su proceso de vinculaci6n al comercio 
internacional suscribiendo algunos convenios de car6ctar acon6mico 
acentu4ndose nuevamente su dependencia externa. 

Después del gobierno de Ayora sucedieron varios y 
afimeroa intarinatoa qua culminaron con el •urgimiento da la 
figura del doctor Joa6 Maria Velaaco Ibarra, que domin6 el 
escenario politico ecuatoriano desde 1934 ha•ta 1979, afto de su 
muerte. En la inestabilidad da asta etapa ae presentaron algunoa 
problemas internacionales, loa miamos qua no encontraron adecuada 
soluci6n precisamente por el desequilibrio politico interno. 
Martinez Mera en 1932 debi6 afrontar el conflicto de Leticia (50) 
entre Colombia y Pera, manteniendo una prudente actitud neutral a 
pesar de las exigencias internas de plegar al vecino del norte. 
Al t6rmino del incidente en 1933, el Gobierno de Lima invit6 al 
Ecuador para iniciar en asa ciudad las negociacione• directas, que 
se formalizarian hasta 1934. 

Merece especial referencia la celebraci6n, en 1933, de la 
VII conferencia Interamericana, una de las m&s importantes y 
b&sicas para la conformaci6n del Derecho Internacional de la 
regi6n, en la cual el Ecuador tuvo una activa participaci6n ya que 
los representantes ecuatorianos firmaron todas las convenciones 
que se realizaron en Montevideo, Uruguay (51). 
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Poco se ha destacado de la relevancia de este 
acontecimiento en la historia de la pol1tica exterior ecuatoriana 
que con•tituye el in9reso fonnal a la primera institucionalizaci6n 
del eistema internacional del mundo. El Ecuador que por razones 
9eo9r6ficas e hist6ricas habla limitado su 9esti6n externa del 
plan vecinal y re9ional, participa con este paso, en la 
estructuraci6n del •iatema universal. 

En 1934, asume la presidencia el doctor Jos6 Maria 
Ibarra. Durante •u 9eati6n en el plano internacional se 
caracteriz6 por un antiimperialiamo, au eap1ritu inte9racionista 
especialmente bolivariano y su manifiesta incoherencia como 
resultado de su temperamento imprevisible y de la nula 
planif icaci6n de objetivos y estrate9ias. 

Durante el primer mandato de Velasco Ibarra, el Ecuador 
in9res6 a la Sociedad de la• Naciones, en septiembre de 1934 (52). 
Tal decisi6n, al mar9en de las circunstancias hist6ricas, puso de 
manifiesto su esp1ritu universaliata y amplio, y al propio tiempo, 
permiti6 obtener para el Ecuador un foro donde se escuchar1an aua 
problemas. El lamentable periodo hiat6rico, que llevarla al 
Ecuador al sacrificio en R1o de Janeiro (por la firma en 1942 del 
Protocolo de R1o de Janeiro) (53), que se inici6 en Waahin9ton con 
las ne9ociaciones celebradas entre las dos partes, desde 1936 
hasta 1938, e implicarla múltiples incidentes fronterizos, 
escaladas verbales y finalmente en 1941, la invasi6n del Perú a 
territorio ecuatoriano. 

A partir de 1942, el diferendo territorial con el Perú se 
constituye en un tema prioritario dentro de su pol1tica externa, 
pero al mismo tiempo ae busca la formulaci6n de lineamientos de 
comportamiento externo basados en los principios de aolidaridad y 
justicia internacional. La convicci6n en la necesidad de ampliar 
el estudio de la problemAtica internacional, motiv6 al Ecuador a 
instrumentar una pol1tica exterior con carActer universal, as1 
como buscar nuevos campos de acci6n que evitaran la centralizaci6n 
de ésta en la cuesti6n territorial. 

Fue el Presidente Carlos A. Arroyo del R1o, el 
responsable de hacer frente a loe acontacimientoe. su 9eati6n 
internacional ea centr6 en la aoluci6n del diferendo. Promovi6 
sin éxito la solidaridad continental con el Ecuador a trav6a del 
incremento de aus relaciones con loa principal•• paises 
americanos, 9estiones que incluyeron una 9ira, en 1943, lue90 de 
suscrito el Protocolo de R1o de Janeiro, por Colombia, cuba, 
México, Estados Unidos, Venezuela y PanamA. 

El Ecuador debi6 sufrir el abandono en esta crisis que 
fue el cuestionamiento de la validez de los principios del Derecho 
Internacional, en los que ese pa1s habla cre1do y ayudado a forjar 
a través de su participaci6n en las Conferencias Interamericanas y 
en las reuniones de Consulta de Cancilleres que para 1942 aumaban 
ya nueve conferencias y tres Reuniones de Consulta de Ministros de 
Relaciones Exteriores de loa paises americanos. 



Este periodo que comprende las d6cadae de loe anos treita 
y cuarenta, es trascendental en la historia del Ecuador por la 
inestabilidad politica interna (en veinte anos se •uceden 21 
Presidentes y encargados del poder) y en lo internacional, por ser 
un ejemplo de la influencia de los factores y circunstancias 
externa• en el manejo de la politica exterior. 

El proceso que conduciria a la Segunda Guerra Mundial 
habia dividido al mundo y habia involucrado a los Estados Unidos, 
como consecuencia del ataque japon6s a Pearl Harbor, ocurrido el 7 
de diciembre de 1941. Lo• mecanismos juridicos elaborados para 
salvaquardar la seguridad regional fueron activados de inmediato 
por Estados Unidos para obtener la solidaridad interamericana y 
asegurar la causa comün trente a las potencias del Eje, Fue 
convocada, con tal prop6eito, la III Reuni6n de Consulta da 
cancilleres Americanos, en Rio de Janeiro, en enero de 1942. 
Cuando ello ocurria a escala mundial, el Ecuador, luego de un 
largo periodo de tensiones y negociaciones, se encontraba invadido 
por el sur (54). Tropas peruanas habian ingresado en territorio 
ecuatoriano hasta ocupar la provincia da El oro y las gestiones 
mediadora• de loa paise• amigos no tanian resultado alguno. A 
petici6n del Ecuador, al tema de la agreai6n peruana fue incluido 
para ser discutido en Rio de Janeiro. Durante la reuni6n, 
mientras Estados Unidos demandaba la adhesi6n de todos loe paises 
americanos, el Perü exigia como condici6n previa para 
solidarizarse con la causa de Washington y del continente, qua se 
resolviera el conflicto ecuatoriano-peruano a trav6s de la 
suscripci6n de un tratado de limites garantizado por la comunidad 
regional. Loe Estados Unidos, los primero• interesados, y las 
aubpotencias de la regi6n, Brasil y Argentina, invocando el 
espiritu de solidaridad americanista y advirtiendo el peligro 
totalitario en el continente ante la eventualidad de la negativa 
peruana a condenar el ataque japon6a, presionaron al Ecuador a 
suscribir el Protocolo de Ria da Janairo que la daapojaria da casi 
la mitad de su territorio. 

Al término del episodio de Ria da Janairo "al Ecuador, 
golpeado econ6micamente, frustrado politicamente, cargado da un 
liberalismo y conservadurismo desgastador, y convulsionado por la 
desintagraci6n de la hacienda, tenia qua caer en la tantaci6n del 
populismo qua apareci6 bajo la forma del velaaquiamo•. (55) 

En junio de 1944, Velasco Ibarra se proclam6 Jefe Supremo 
luego de "La Gloriosa", nombre con el que se conoce el movimiento 
popular que derroc6 a Arroyo del Rio, e inici6 su segunda y 
agitada administraci6n. En cumplimiento con lo acordado durante 
la Conferencia de Ministros de Relaciones Exterior•• de loa· pa1ses 
americanos celebrada en R1o de Janairo, el Ecuador, qua hab1s roto 
sus relaciones diplom&ticaa, financieras y consulares con las 
pa1aes del Eje en enero de 1944 durante el r6gimen arroyista, 
declar6 la guerra en febrero de 1945 en solidaridad con la 
agresi6n japonesa a loa Estados Unidos. 

El Ecuador puso a disposici6n de los Estados Unidos las 
islas del Archipi6lago de GalApagos y territorios de la peninsula 
de Santa Elena, para bases navales y a6reas. Luego dio estricto 
cumplimiento a obligaciones de solidaridad americana, contra las 
sistemas "totalitarios" agresores en general, europeos o 



a•i&tico•. (56) Participaba as1 con la aqresiOn mundial que 
despu6s de devastar Europa, estaba por terminar. 

En el curso de la sequnda 9estiOn velasquista, el Ecuador 
suacribiO, como miembro fundador, la carta de san Francisco que 
dio nacimiento a la OrqanizaciOn de las Naciones Unidas, el 24 de 
octubre de 1945. As1 inicio institucional y formalmente su 
participaciOn en el debate de los problema• universales; esta vez, 
a diferencia de la sociedad de las Naciones, con una orqanizaciOn 
de •Olidas bases conceptuales y estructurales y dentro de un 
contexto histOrico distinto que se afianzarla definitivamente con 
el correr de lo• anos. El Ecuador asume, a trav6s de este acto, 
los preceptos jur1dicos comunes y permanentes que riqen la 
Comunidad Internacional y los incorpora a au pol1tica exterior. 

En el plano reqional, se llevo a cabo, entre febrero y 
marzo del mismo ano 1945, la Conferencia de Chapultepec, celebrada 
en M6xico, donde, entre otros tema• ae abordo la "Asistencia 
Reciproca y Solidaridad Americana•. La reuniOn que oficialmente 
se denomino •conferencia Interamericana •obre los Problemas de la 
Guerra y de la Paz• y en la que el Ecuador tuvo activa 
participaciOn, adopto un conjunto de resoluciones sobre temas 
tales como el control de los armamentos, la defensa de los 
derechos humanos, la lucha contra la diacriminaciOn racial, la 
inclusiOn de loa principios del Derecho Internacional en el 
derecho pQblico, el fortalecimiento del sistema interamericano, el 
comercio de materias primas y el desarrollo del transporte, las 
comunicaciones y la industria. Los acuerdos alcanzados en 
Chapultepec constituyeron, en buena parte, la posiciOn que los 
paises americanos llevaron a la Conferencia de San Francisco y se 
transformaron en las principales iniciativas en los Orqanos de las 
Naciones Unidas. 

Durante su 9estiOn, el Presidente Velasco Ibarra propicio 
un acercamiento 9rancolombiano como resultado del cual naciO la 
Flota Mercante con ese nombre, semilla precursora de la 
inteqracion andina apoyada y culminada por el propio Velasco 
Ibarra en su cuarto 9obierno. De mentalidad univeraali•ta, su 
r69imen propicio la ampliacion de vinculo• internacionales, 
diplom&ticos y comerciales con los pa1sea de la region; establecio 
relaciones con China y la Union Sovi6tica en 1945 y reanudo los 
contactos rotos despues de la II Guerra Mundial con varios paises 
europeos. su labor internacional ae empano con el intento de 
entregar bases militares en arriendo, en las Isla• Gal6pa9os, a 
los Estados Unidos. Por lo dem&s, acepto la prosecucion de la 
labor demarcatoria con el PerQ conforme el Protocolo de R1o de 
Janeiro, reconociendo con ello su viqencia. Tal proceso de 
delimitacion trajo diversos problema• en cuanto al senalamiento de 
la 11nea, que 9eneraron nuevas tensiones fronterizas. Entre tales 
diverqencias principalmente deben citarse las de Zarumilla, de 
Laqartacocha-Guep1 > de la divisoria da aquas Zamora-santiago. 

Desde el ano de 1942 con la auscripcion del Protocolo de 
R1o de Janeiro y las presiones de que fue objeto el Ecuador por 
parte de la comunidad latinoamericana y Estados Unidos para la 
suscripciOn del mismo; la cesion a los Estados Unidos de las islas 
del Archipiéla90 de Gal&pagos y los territorios de la Pen1nsula de 
Santa Elena, para establecer bases navales y aéreas 
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norteamericanas durante la Sequnda Guerra Mundial y el intento, en 
1945, por Velazco Ibarra de enregar en arriendo estas posiciones, 
aon tres de loa aspectos fundamentales en el plano internacional 
que han caracterizado la debilidad y sumisión de la pol1tica 
exterior ecuatoriana hacia los Estados Unidos. 

Durante los tres aiquientea per1odoa Presidenciales de 
Velaaco Ibarra, qua terminar1an en 1972 y que ae alternar1an con 
la• adminiatracione• constitucionales de Carlos Julio Arosemena 
Tola, Galo Plaza Laaso y Camilo Ponce Enr1quez, y varios 
interinato• y golpes militares, se registraron actitudes 
internacionales que merecen destacarse. 

En 1948, cuando ejerc1a el poder el Presidente Carlos 
Julio Aroaemena Tola, fue suscrito un histórico documento entre 
loa pa1ses grancolombianos: la "Carta de Quito". su 
trascendencia radica en ser el primer intento concreto y claro de 
integración económica subregional a trav6s del establecimiento de 
las bases para crear una unión aduanera entre Ecuador, Colombia y 
Venezuela. 

Durante la gestión de Galo Plaza Lasso se firmó un 
Convenio de asistencia militar, considerado como atentatorio a la 
soberan1a nacional, entre Ecuador y Estados Unidos, por el cual se 
consagraba, bajo el pretexto de ayuda militar, una velada 
subordinación pol1tica. La caracteristica evidente del gobierno 
da Plaza fue sin embargo da abierto apego a los interesas 
norteamericanos, para asequrar la incorporación definitiva del 
Ecuador al moderno sistema capitalista mundial. Tal incorporación 
no aolamente fue econ6mica sino tambi6n pol1tica: Ecuador se 
adhiri6 en 1948 al Tratado Interamericano de Asistencia Rec1proca 
por el cual consolidaba el bloque de naciones americanas en torno 
a los Estados Unidos. 

El Ecuador conjuntamente con Chile y Pera, proclam6 en 
1952 la "Declaraci6n de Santiago", por la que los tres pa1ses 
reivindicaron sus respectivas soberan1as sobre el espacio mar1timo 
de 200 millas aledaftas a sus costas. Doctrina pionera en materia 
da Derecho del Mar y cuyos conceptos esenciales ser1an recogidos 
por la Primera Conferencia da las Naciones Unidas sobre Derechos 
del Mar en 1958. 

Durante la administraci6n de Galo Plaza, 1948-1952, el 
Ecuador particip6 como miembro del Consejo de Seguridad en las 
Naciones Unidas. En su sesi6n del 20 da octubre de 1949, la 
Asamblea General eligi6 al Ecuador para ocupar uno de los puestos 
del principal órgano pol1tico da la ONU. Esta designación y la 
acci6n desplegada por el Ecuador en el Consejo, constituyen un 
momento relevante en la historia de la pol1tica exterior 
ecuatoriana pues implic6 la necesidad de hacer un aporte directo y 
concreto para la bOsqueda de soluciones a los problemas de la 
Comunidad Internacional entera y ya no s6lo en el plano vecinal o 
regional. 

El Presidente Galo Plaza Lasso, al referirse a los 
principios de pol1tica exterior, seftal6 que la pol1tica 
internacional ecuatoriana dependia en su eficacia en la proporci6n 
y equilibrio existente entre los objetivos a los que se pretenden 
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llegar, aa1 como de los medio• disponibles para ello, ar911mentando 
que la inestabilidad de los anteriores gobiernos, el desorden 
politice, la amenaza de cambios revolucionarios y la ausencia de 
garant1as individuales, afectaban en gran medida el comportamiento 
exterior da au pala. Entre los objetivos que sustentaban la 
acci6n de la polltica exterior ecuatoriana, mencion6 entre otros 
la defensa de la intergridad territorial, aa1 como del sistema 
democr6tico y el intercambio comercial favorable, ademas del 
incremento de la producci6n interna por medio de la ayuda externa. 

Camilo Ponce Enriquez, cuya administraci6n se desarroll6 
entre dos periodos velasquistas, entre 1956 y 1960, dio a su 
gesti6n internacional una t6nica eatabls, serena y da afirmaci6n 
de loa principios jur1dicos rectores de las relacione• entre 
Estados. E>epres6 que el •istema interamericano ae constitu1a como 
el sistema id6neo para garantizar el pleno derecho internacional, 
basado en principios de igualdad jur1dica de loa Estados, la no 
intervenci6n en lo• asuntos internos, la aoluci6n pac1f ica da las 
controversias, el desconocimiento de las adquisiciones 
territoriales con base en la fuerza, reviei6n de tratados por 
medios pac1ficos, el arbitraje internacional, la conciliaci6n y la 
mediaci6n. Se preocup6 de resaltar la vigencia del siatema 
multilateral interamericano en coincidencia con le postura de 
Estados Unidos, inclusive por encima de los intereses bilaterales, 
pronunciamiento hecho por su canciller y que le vali6 duras 
criticas. 

Durante su administraci6n particip6 en las primeras 
negociaciones en 1956, 1958 y 1960 sobre el Derecho Internacional 
Har1timo, de las cuales parti6 la III Conferencia de la• Naciones 
Unidas, y en las que le correspondi6 defender y difundir la tesis 
de las 200 millas de mar territorial. Se suacribi6 el Convenio 
para la construcci6n de la V1a Interoce6nica con Brasil y ae 
incrementaron las relaciones econ6micas espacialmente en el 
contexto de los pa1ses andinos, Estos lineamientos, fueron 
retomados por las siguientes administraciones por lo que poco a 
poco se fueron constituyendo como parte integral de la pol1tica 
exterior del Ecuador, a la cual se le fueron aumando nuevos 
conceptos, 

A la calda de Velazco, en su cuarto perlado, aaumi6 el 
poder en 1961, el Dr. Carlos Julio Arosemena Honroy, Las 
circunstancias eran critica• para el aiatema interamericano 
promovido por los Estados Unidos, a causa de la revoluci6n cubana, 
"cuyo influjo es fundamental en la medida en que constituye el 
principio del fin del monolitiamo ideol6gico conaagrado en el 
Tratado Interamericano de Aaiatancia Reciproca, del que ae hablan 
valido loa Estados Unido•, para legitimar sus intervencionea en 
los pa1ses latinoamericanoa"(57), Se inicia una d6cada altamente 
conflictiva donde se aprecia la incidencia interna de loa sucesos 
internacionales, particularmente los regionales. La conducta del 
Gobierno de Arosemena fue de esp1ritu antimperialiata, lo cual le 
granjea la consecuente enemistad norteamericana circunstancia que 
a la postre, lo desplazarla del poder. Su geati6n en materia de 
pol1tica exterior tuvo un signo independiente que se manifest6, 
entre otros asuntos, en su firme defensa del mar territorial. Tal 
actitud le llev6 a mantener una tensa vinculaci6n con los Estados 
Unidos que presionaban para que sus flotas pesqueras pudieran 
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operar ein restriccionee en egues territoriales ecuetorienes. 
Arosemene mantuvo, adicionalmente, una digna y decorosa posición 
el oponerse e la expulsión de Cuba de le OEA. 

"El 11 de julio de 1963, un grupillo castrense resolvió 
enceremarse en el poder con el objeto exclusivo de mantener las 
fronteras, le integridad territorial y le digr.idad de le patrie en 
el exterior" (58). La Junte Militar de Gobierno, conformede por 
un grupo de oficiales que representaba e cade reme de les Fuerzas 
Armada•, de tinte •fascista" claramente dirigido contra la 
izquierda revolucionaria, le interesaba ealvaguerdar el orden 
establecido"(59), Mantuvo internacionalmente una actitud eumise y 
timide. su incapacidad administrativa se reflejó tambi6n en el 
campo exterior. su politice en este rubro estuvo influenciada por 
les concepcionee prevalecientes en Washington respecto de América 
Latine y del mundo cuyo marco eetaba cerecterizado por le guerra 
frie egudizede por el abierto desafio provocado por le revoluci6n 
cubene e le hegemonie norteamericene en le regi6n. Un 
anticomunismo y un subordinamianto evidente cerecterizeron el 
comportamiento del régimen de le Junta Militar. Esta actitud, 
hasta cierto punto podria considerarse como v6lida tomando en 
cuenta le influencia que han ejercido los Estados Unido• en 
Am6rica Latina y eobre todo durante ese periodo con el eurgimiento 
de diversos regimenes militares, en la mayorie de loa paises de 
Am6rice del Sur; que los Estados Unidos epoyeban con armamento y 
t6ctices estret6gices con el fin de evitar el avance del 
socialismo en Am6rice Latina considerada por ellos su zona de 
influencie. 

En septiembre de 1963 fue acordado el "Modus Vivendi" 
entre los gobiernos del Ecuador y Estados Unidos por el que 
Ecuador pr6cticamente renunciaba, en beneficio de los pesqueros 
norteamericanos, e eu tesis largamente defendida y promovida de 
lae 200 millas de mar territorial. 

Desacreditada y sometida e fuertes tensiones por amplios 
sectores politices, universitarios e incueive olig6rquicos, la 
Junta Militar de Gobierno fue forzada a dimitir en marzo de 1966. 

Una junte de notables convocada por la• propias Fuerza• 
Armada• design6 como Presidente interino e Clemente Yerovi 
Indeburu cuye tarea se redujo, durante los escaeos mesas de eu 
interinato, e asegurar la elaboraci6n de una nueva Carta Politica 
y a entregar el poder al Presidente designado por al Congreso de 
le Neci6n. El elegido fue el Dr. Otto Aroeemene G6maz, en 
noviembre del mismo efto. 

La administraci6n de Aroeemene G6mez, que se extendi6 por 
cerca de dos eftos, no fue de gran trascendencia ni en lo interno 
ni en lo internacional. En el contexto externo le correspondi6 
participar en le Conferencie de Jefee de Estado de loe Paises 
Americanos celebrada en abril de 1967 en Punta del Este, Uruguay. 
La Reuni6n cuyo prop6sito fue impulsar la "Alianza para el 
Progreso" que babia eido puesta en marcha nuevamente por el 
Presidente Kennedy, para promover la integraci6n econ6mica 
latinoamericana y proclamar la voluntad de los paises americanos 
de incrementar el comercio exterior, elevar el nivel de vida de la 
poblaci6n, impulsar la educaci6n y restringir loe gastos 
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militares, emiti6 la "Declaraci6n de los Presidentes de Am6rica" 
de 1967, qua al Presidente Arosemena Gom6z •• neg6 a euscribir. 
Por lo damas, au gesti6n •• vio empanada por la politica de 
conca•ionaa para exploraci6n y explotaci6n da hidrocarburos, en 
particular la atribuida al consorcio extranjero ADA por el gas 
natural en el Golfo da Guayaquil que le vali6 severas criticas. 

El ciclo de retorno al •istema damocrAtico culmin6 con la 
entrega del poder por parta de Arosemena G6mez al doctor Jos6 
Maria Velasco Ibarra, electo en 1968, Eata, au Qltima y quinta 
administraci6n guard6, en materia de pol1tica exterior la misma 
t6nica que la• anterioree. El Dr. Velaaco fue depuesto en 1972 
por un movimiento militar, y luego de que 61 miemo ejerciera el 
poder algunos mesee como dictador civil, se refugi6 en el exilio. 

Las Fuerzas Armadas se instalan en el poder en febrero de 
1972, bajo la etiqueta "Nacionalista Revolucionaria" y con cierto 
beneplacito pOblico. En esta ocaai6n a diferencia da otros 
pronunciamientos militares, con alcances limitadoa, la intenci6n 
ara la de emprender una tarea da transf ormacionea acon6micas y 
sociale• que liberarian al Ecuador del subdesarrollo sin 
establecer plazos fijos ni procedimientos para el retorno a la 
vida constitucional. 

El advenimiento de aste nuevo gobierno militar, que 
estarla dirigido por el General Guillermo Rodr1guez Lara, 
aconteci6 cuando, los primeros barriles de patr6leo fluian por el 
oleoducto transecuatoriano hacia los mercados internacionales en 
agosto de 1972, con lo qua el Ecuador pasaba de su deteriorado 
modelo de exportador agricola al privilegiado agro minero 
exportador. Si bien los enunciados, en el plano interno, del 
"Plan de Acci6n del Gobierno Nacionalista Revolucionario de las 
Fuerzae Armadas" fueron progresista• y bien intencionados, los 
mismos quedaron paralizados, por la estructura econ6mica de poder 
que no fue tocada y, por la propia instituci6n militar que no 
estaba preparada ni convencida para llevar a cabo una 
transformaci6n aocio-econ6mica en profundidad. Por el contrario, 
en el plano exterior, la politica ejecutada por el General 
Rodriguez Lara ae caracteriz6 por adoptar una linea de mayor 
independencia aobre todo en materia da defensa de recursos 
naturales, tanto en la protecci6n de las riquezas contenida• en 
las doscientas milla• del mar territorial como en lo relativo a la 
politica petrolera. 

como era previsible, la politica interna e internacional 
giraron durante la d6cada de loa setenta en torno a la exportaci6n 
petrolera. Este hecho fue determinante como generadora de enormes 
recursos econ6micos, como fuente de poder politico y de 
conflictos. Acompanada por un contexto internacional favorable 
por el surgimiento del Tercer Mundo, permite al gobierno de 
Rodriguez Lara, ma.1tener una mayor independencia externa. 

Debe ponerse de relieve la decisi6n de ingresar en la 
Organizaci6n da Paises Exportadores de Petr6leo (OPEP) en junio de 
1973, como manifestaci6n concreta de la voluntad de actuar 
conforme al principio que consagra la lib1·e y soberana disposici6n 
de los recursos naturales. Es indudable que este paso constituy6 
un hito en la evoluci6n de la politica exterior ecuatoriana. Pese 
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a las fuertes presiones ejercidas por las grandes potencias, en 
particular por parte de Estados Unidos, y de las evidentes 
retsliacione• aplicadas ya ses en forma de amenazas, medidas 
coercitivas y/o sanciones econ6micas, el Ecuador mantuvo firme su 
decisi6n y psrticip6 activamente en la organizaci6n, a pesar de Bu 
voluntad de disponer libremente de sus recursos de hidrocarburo• y 
de actuar solidaria y conjuntamente con los dem&s paises 
productores en la obtenci6n de precios equitativos y justos para 
su petr6leo. 

El gobierno militar respald6 el proceso de integraci6n 
andina que afrontaba grandes dificultades y promovi6 la creaciOn 
del •siatema EconOmico Latinoamericano" (SELA), cuyos objetivos 
originales bAaicos eran la promociOn de la coopersci6n regional, 
el apoyo a loa procesos de integraci6n, el impulso a proyectos 
econ6micos de inter6s para dos o mAs paises miembros y la 
coordinaci6n de posiciones comunes frente a terceros paises o en 
organizaciones economices internacionales (60). Este nuevo 
"mecanismo prsgmAtico y flexible, de concresi6n de intereses 
comuna• de varioa o da todos los pa1ses de Am6rica Latina• cont6 
desde un comienzo con el respaldo ecuatoriano. 

Con el eupuesto fin de acelerar la transferencia del 
poder a los civiles, el general Rodr1quez Lera fue depuesto por 
sus propios colegas en enero de 1976 en medio de la indiferencia 
ciudadana y de un sacendents descr6dito de la instituci6n armada. 
El nuevo régimen se constituy6 con los jefes de las tres unidades 
de defensa del pa1s, en un consejo Supremo de Gobierno presidido 
por el Vicealmirante Alfredo Poveda Burbano. La condici6n de 
gobierno de trsnsici6n, el desgaste en el ejercicio del poder 
arrastrado desde la gesti6n de Rodr1quez Lara, las ambiciones 
personales de elementos vinculados al régimen, el csrActer 
represivo ante justas reivindicaciones populares y la notoria 
inoperancia administrativa marcaron este periodo. 

La politice exterior no fue alterada en aua orientaciones 
generales aunque fue evidente un menor nacionaliamo y una mAs 
t1mida presencia internacional. Los asuntos exteriores fueron 
manejados en funci6n de las circunstancias y de la coyuntura, sin 
plsnif icaci6n a largo plazo, dado el carActsr provisional del 
gobierno que originalmente babis ofrecido entregar el poder en dos 
anos y que trsa dilaciones y complicacione• lo hizo un afto y medio 
mAs tarde de lo previsto. Por otro lado, es responsabilidad de la 
explotaci6n petrolera y de la aplicaci6n desproporcionada y 
peligrosa de la pol1tica de endeudamiento externo la que llev6 y 
lleva en la actualidad a limitar la capacidad de maniteatsci6n 
exterior independiente de ese pala. 

El dilatado proceso de la reestructursci6n jur1dica del 
Estado emprendido por el gobierno militar culminarla, luego de 
adoptada mediante referéndum la d6cims-octava Constituci6n de la 
RepOblics en enero de 1978, con la entrega del poder al abogado 
Jaime Rold6s Aquilers el 10 de agosto de 1979. se cierra as1 uno 
de loa mAs largos periodos dictatoriales de la historia 
ecuatoriana. 

La herencia recibida de la dictadura militar, constituida 
principalmente por una enorme deuda externa y una desor9anizaci6n 
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del agigantado aparato estatal y el boicot a la acci6n del 
gobierno resultante de la pugna polltica con el Presidente del 
congreso, Asaad Bucaram, limitaron considerablemente la tarea da 
transformaci6n econOmica y social proclamada por el joven 
mandatario. Tales circunstancias, aftadidas a la inexperiencia en 
el manejo de la cosa pOblica, neutralizaron durante loa primeros 
meses •U gesti6n interna. En cambio, respaldado s6lidamente por 
su legitimidad democrAtica y duefto de una mayor libertad de 
movimientos, el Presidente Rold6s emprendi6, dentro de las propias 
limitaciones, una polltica exterior remarcable. Mantuvo una 
polltica petrolera nacionalista y realista en defensa de la 
soberana utilizaci6n de los recursos naturales. Impulso la 
consolidaci6n del proceso de integraci6n andina y auapici6 la 
creaci6n del Congreso Andino de Ministros de Relaciones Exteriores 
con el propOsito de introducir la valoraci6n pol1tica y 
democrAtica que faltaba a la gesti6n del Pacto Andino, 
Precisamente de ese nuevo 6rgano surgieron acciones de polltica 
encomiable& en defensa de la democracia y en apoyo a negociaciones 
econ6micas y comerciales con terceros paises, grupos de palees y 
organismos internacionales. Los Presidentes de los paises andinos 
adoptaron, dentro de esa linea de acci6n, en septiembre de 1980, 
en la ciudad de Riobamba, por iniciativa del Presidente Rold6s, la 
•carta de Conducta", de los paises •uscriptores del Acuerdo de 
Cartagena•, por la cual se comprometieron a actuar bajo normas 
tales como el respeto a los derechos humanos, pollticos, 
econ6micos y sociales, cuya defensa e• una obligaci6n 
internacional y cuya "acci6n conjunta ofrecida en protecci6n de 
esos derechos no viola el principio de no intervenci6n. (61) La 
promoci6n de un ordenamiento polltico de extracci6n democrAtica en 
los paises de la subragi6n; al impulso da los esfuerzos por un 
desarrollo integral que permita el cambio de las injustas 
estructuras vigentes; y el respeto y vigencia de los tradicionales 
principios de autodeterminaci6n de los pueblos, de no 
intervenci6n, del pluralismo ideol6gico, de la soluciOn paclf ica 
de las controversias, al desarme y el soberano derecho a la libre 
disposiciOn de los Estados de sus recursos naturales. 

Es m6rito tambi6n de la administraci6n de Rold6s la 
decisi6n de ampliar y universalizar las relaciones bilaterales 
ecuatorianas con naciones cuya vinculaci6n es de inter6s nacional 
y de activar la presencia ecuatoriana en Organizaciones mundiales 
y regionales. En efecto, el Ecuador reestableci6 sus relaciones 
diplomAticaa con cuba en agosto de 1979 y las eatableci6 con la 
RepOblica Popular de China en enero de 1980. Adicionalmente, 
entabl6 relaciones diplomAticas con los siguientes paises: 
Chipre, Malta, Santa Lucia, Jordania, Vietnam, Tailandia, TOnez, 
Albania, Togo, congo, Zaire, Liberia e Indonesia. (62) 

A Rold6s le correspondi6 afrontar el conflicto b6lico con 
el Pero de la Cordillera de El C6ndor, a comienzos del ano 1981. 
Un accidente a6reo termin6 con la vida del Mandatario el 24 de 
mayo de 1981. conforme a las disposiciones constitucionales, el 
Vicepresidente de la RepOblica, Doctor osvaldo Hurtado Larrea, 
asumi6 el poder hasta el t6rmino del perlado presidencial. 

La afiliaci6n polltica demOcrata-cristiana del nuevo 
Presidente hacia presumir que su gesti6n de gobierno, y dentro de 
ella evidentemente su polltica exterior, serla ostensiblemente 



25 

diferente a la de Jaime Rold6s. 

Debe reconocerse, ain embargo que, al menos en materia 
internacional, no ocurri6 asl y que si bien se hicieron ciertas 
innovaciones formal•• como consecuencia de au distinta 
•ensibilidad polltica, lo• principios y objetivos enunciados por 
su antecesor fueron mantenidoa. 

Hurtado hered6 las consecuencias sicol6gicaa y materiales 
del conflicto de la Cordillera de El Condor. Intent6 promover, 
con reapon•abilidad pero en momento inoportuno, un consenso 
nacional para encontrar una f6rmula definitiva de •oluci6n al 
problema territorial. su iniciativa lamentablemente no prosper6. 
Emprendi6 una activa campafta de difusi6n internacional del Ecuador 
con eue propio• d••plazamiento• al extranjero y alent6 la 
formaci6n de un frente com6n de loa palaea latinoamericanos para 
resolver en mejores condiciones el problema de la deuda externa. 
A tal efecto promovi6 la Conferencia Econ6mica Latinoamericana de 
Jefea de Eatado y da Gobierno celebrada en la ciudad da Quito, an 
enero de 1984, en la cual fue adoptada la Declaraci6n de Quito, 
acompaftada de un plan d• acci6n respecto a la cooperaci6n ultra 
regional para auperar la critica situaci6n econ6mica motivada por 
el endeudamiento externo. Esta iniciativa, indudablemente 
aignific6 para el Ecuador una consolidaci6n de au polltica 
exterior durante este periodo. 

Al gobierno del Presidente Hurtado le corresponde el 
m6rito de haber decidido la incorporaci6n del Ecuador como miembro 
de pleno derecho al Movimiento de los No Alineados, en septiembre 
de 1981. (ingres6 formalmente al grupo en 1981 luego de haber 
participado como observador desde 1961). Tal decisi6n, que habla 
sido preparada y dispuesta por Jaime Rold6s constituy6 un paso 
firme de la polltica exterior ecuatoriana por definir su propia 
personalidad y por adquirir mayor autonomla. 
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1.5 PIRIODO DB LllOK PD1UIS CORDERO. 

Al t6rmino del periodo de Hurtado Lartrea en 1984, asume 
la presidencia Le6n Febres Cordero que, debido a su pol1tica 
econ6mica neoliberal, sus lineamientos de politice exterior se 
encaminaron a favorecer y privilegiar sua relaciones con Estados 
Unidos con el objeto de contar con el apoyo de ese pais a su 
esquema econ6mico de desarrollo, ademAs de asegurarse el apoyo 
estadounidense hasta cierto punto incondicional. Se vislumbr6 un 
cierto retroceso y aislamiento en materia de politica exterior. 
Este esquema, contrast6 con loa esfuerzos de sus antecesores para 
sistematizar una pol1tica externa independiente de loa bloques 
hegem6nicoa de poder. 

El ex-Presidente oavaldo Hurtado se convirti6 desde el 
inicio del gobierno de Febres cordero en un critico de su accionar 
pol1tico, cuestionando las acciones y pollticaa emprendidas por 
Febrea Cordero, aeftalando a cada instante y hasta el final de su 
mandato loa errores de su administraci6n, cre!ndose una especie de 
grupo politice paralelo al qubernamental que cuidaba muy de cerca 
las acciones realizadas, era un grupo que vigilaba y aprovechaba 
loa errores del mandatario para atacarlo y desacreditar su imagen, 
m!s de lo que se encontraba, ante la poblaci6n ecuatoriana y ante 
la comunidad internacional. 

Al referirse a la pol1tica exterior ecuatoriana del 
Presidente Febres Cordero, oavaldo Hurtado seftal6 que "durante 
esta administraci6n se sale al exterior, pero sin norte y sin 
rumbo, sin saber a donde se va, ni para qu6 se viaja. Y se 
regresa al Ecuador, luego de deambular por el mundo sin ton ni 
son, se regresa y no se dice que se ha obtenido para las causas 
nacionales, que se ha logrado para engrandecer nuestra patria. Y 
cuando se informa algo, a la& pocas semanas se inicia otro viaje 
para conseguir aquello que ya se dijo que se habla 
obtenido ••• "(63). 

Desde el inicio del gobierno de Febrea Cordero, diversas 
fueron las declaraciones y accione• emprendidas que reflejaron la 
incoherencia de su pol1tica exterior hacia Am6rica Latina y el 
caribe. 

oavaldo Hurtado seftala que "c6mo ha de ser posible que 
quien gobierna la República diga en el Brasil que el problema 
territorial no debe tratarse fuera del Ecuador?. D6nde entonces 
debe discutirse este problema fundamental del pala?. Acaso tedas 
los gobiernos y sin duda el m1o no utilizaron los foros 
internacionales para plantear este problema que tanto preocupa e 
los ecuatorianos?. C6mo ha de ser posible que ese mismo ciudadano 
diga que la coacciOn econ6mica ejercida contra Nicaragua por una 
gran potencia del norte, es un problema bilateral?. Tambi6n 
entonces era bilateral la coacci6n que sufrimos nosotros a 
prop6sito de la pesca del atún?. Si son problemas bilaterales la 
intervenci6n de las grandes potencias estamos renunciando a 
principios fundamentales que constan en la conatituci6n pol1tica 
del Ecuador"(64). 

•como ha de ser posible que una tesis que moviliz6 a toda 
All>6rica Latina y que se concreto en la Conferencia EconOmica 
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Latinoamericana, a trav6s de la cual ae busca plantear la unidad 
de le regi6n frente a la fuerza de loa palees industrializados, 
hoy se abandone y ae prohiba en la cancillerla que ni siquiera se 
la mencione en loa foros internacionales, dejando entonces el 
liderazgo sobre el tema de la deuda externa en otros pa1ses". 
Esta tasia ya no era de mi gobierno, era tesis del Ecuador y era 
obligaci6n con el pala seguir manteni6ndola porque convenla a 
nuestros intereses y conven1a a loa intereses de Alll6rica 
Latina"(65). 

Al referirse a la postura adoptada en la OPEP durante el 
periodo de Febrea Cordero, oavaldo Hurtado seftala que •el gobierno 
ea responsable de una conducta contraria a la OPEP y por tanto a 
loa intereses del Ecuador. Si el precio del petr6leo pas6 de 
menos de dos d6lares a cerca de 40 fue gracias a la acci6n de la 
OPEP. Pero el actual gobernante, ain el menor tacto diplomltico, 
ofendi6 reiteradamente a varios pa1aea lrabea; deaaf i6 a los 
integrantes de la OPEP al decirles, en el peor tono, que el 
Ecuador jamls controlar& au producci6n; celebr6 ufana y 
servicialmente, en su visita a Washington, la arrogante 
declaraci6n formulada por el Preaidente de Estados Unidoe, Ronald 
Reagan, cuando dijo que habla puesto de rodillas a la OPEP; y su 
Ministro de Energla abandon6 una aesi6n de la OPEP con un ofensivo 
portazo"(66). 

osvaldo Hurtado seftal6 que para superar esta crisis por 
la que atravesaba en ese momento el Ecuador era necesario que "el 
gobierno abandonara su equivocada pol1tica internacional bilateral 
y aislacionista y volver al multilateralismo. Ojall loa 
acontecimientos de estos d1as le hagan entender que, en materia de 
pet6leo, los intereses del Ecuador son absolutamente diferentes a 
los intereses de Estados Unidos y que el fortalecimiento de la 
OPEP es indispensable para garantizar la recuperaci6n de los 
precios del petr6leo"(67). 

"Desde cuando asumi6 la direcci6n de la polltica exterior 
del pala el gobierno de Febres cordero y su Ministro de Relaciones 
Exteriores, ella ha perdido la dignidad por la que siempre velamos 
los presidentes de la Rep6blica del Ecuador, a quienes siempre nos 
preocup6 la independencia y el carlcter aoberano de nuestras 
relaciones internacionales. El compromiso tradicional del Ecuador 
con los principios de no intervenci6n, de autodeterminaci6n de los 
pueblos y da la aoluci6n pacifica de las controversias, con el 
tercer mundo, con el no alineamiento, con la integraci6n 
latinoamericana, con el multilateralismo, con la justicia social 
internacional y con el nuevo orden econ6mico internacional, 
paulatinamente han sido abandonados a partir del 10 de agosto de 
1984"(68). 

Al referirse a la critica realizada hacia el Grupo de 
contadora por el entonces representante del Ecuador en la OEA, 
Raf a61 Garcla Velazco (que mis tarde austituy6 en el cargo al 
Canciller Terln), osvaldo Hurtado anota que "Garc1a Velazco 
cumpliendo instrucciones de la cancillerla ha calificado como 
•grup6sculo" al Grupo de Contadora y al Grupo de Apoyo, ofendiendo 
asl gravemente a los pa1ses hermanos latinoamericanos que lo 
integran y afectando severamente las relaciones diplomlticas que 
deben ser celosamente cuidadas por nuestro pala. Es lamentable y 
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reprochable que nuestro pais, en la OEA, •e haya sumado al intento 
de Estados Unidos de obstaculizar la acci6n pacificadora de 
contadora, como ya lo hizo antes mi sucesor, en una declaraci6n 
ptlblica reiterada veladamente por su canciller Ter6n" (69). 

El ex-presidente osvaldo Hurtado manifest6 que con esas 
actitudes se estaba desprestigiando •everamente al Ecuador en el 
extranjero. senala • ••• el desprestigio del pa1s lo realiza mi 
sucesor con sus procedimientos dictatoriales ••• con el menoacabo 
de la &oberan1a y de la dignidad nacionales, con el abandono de 
las posiciones internacionales integracionistas y multilaterales 
que siempre tuvo el Ecuador y con la corrupci6n generalizada que 
ha llegado a los m6s altos niveles del gobierno, acciones ominosas 
que han provocado severas criticas de la prensa internacional, 
hilarantes comentario• de lo• periodiata• extranjeros, la p6rdida 
de prestigio del Ecuador y su aislamiento pol1tico"(70). 

La visi6n econ6mica conservadora del gobierno de la 
"reconstrucci6n nacional" y su identificaci6n ideol6gica con las 
ideas en materia de politica exterior prevalecientes en la 
administraci6n del Presidente Ronald Reagan, llevaron a aus 
integrantes a privilegiar su relaci6n con el gobierno de Estados 
Unidos y a minimizar sus relaciones diplom6ticas con los paises de 
Alll6rica Latina, Europa y otras regiones. El entonces vocero de la 
Casa Blanca, Larry Speakers, a prop6sito de la visita del Ing. 
Febres cordero a Washington, dijo que au conversaci6n con el 
Presidente Reagan estuvo enfocada "en la importancia... del libre 
juego de las fuerzas del mercado para la reactivaci6n de la 
econom1a"(71). Esta pol1tica le result6 econ6micamente rentable, 
pues recibi6 un trato preferencial de Estados Unidos qua le otorg6 
generosos créditos e interpuso su influencia en el Banco Mundial, 
en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Interamericano 
de Desarrollo, que otorgaron una importante colaboraci6n 
financiera al gobierno ecuatoriano. 

El gobierno •reconstructor• del Ecuador secund6 las 
iniciativas norteamericanas en Centroam6rica, llegando a declarar 
el Ing. Febres Cordero que "los contras tienen derecho a luchar 
por la libertad de Nicaragua"(72). No demoatr6 ningtln inter6• ni 
fue solidario con el Grupo de Contadora que segtln seftal6 
"agonizaba"; mantuvo estrechas relaciones diplom6ticas con 
Honduras, pa1s desde el cual operaban los contras, y con el que 
Ecuador mantiene escasos v1nculos hist6ricos y econ6micos y al que 
visit6 Febre• Cordero oficialmente; violando la Constituci6n 
ecuatoriana y la ley, recibi6 a un cuerpo de las Fuerzas Armadas 
de Estados Unidos de cinco mil integrantes, que realiz6 ejercicios 
de abastecimiento y entrenamiento en la selva amaz6nica y 
habitualmente, vot6 en los organismos internacionales en la 
perspectiva de la pol1tica norteamericana. En este contexto, 
result6 inexplicable la visita oficial que realiz6 a cuba el 
Presidente ecuatoriano. 

En abril de 1985, Febres Cordero anunci6 que realizarla 
un viaje a Cuba. Ninguna decisi6n o gesto del mandatario 
desconcert6 tanto a los sectores pol1tico• ecuatorianos. 

Le6n Febres Cordero, "politico 
anticomunista, de enorme adherencia a la 

de rancia ideologia 
empresa capitalista, 
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decid1a viajar e cuba" (73). 

"Loa sectores pol1ticos sent1an que ee romp1an sus 
esquemas con este acercamiento dif 1cil de interpretar del 
socialcristiano Le6n Febrea al rtqimen de la Habana. La 
justificaci6n gubernamental fue que el viaje era una demostraci6n 
~e pluralismo" (74). 

"Se trataba de un gesto audaz aportador de una im4gen de 
independencia... que nadie podr1a dejar de apreciar para 
balancear la excesiva simpatia al gobierno de Reagan que dejaba 
ver el r6qimen ecuatoriano" (75), 

En Estados Unidos, las actividades de Febres Cordero se 
articularon en tres facetas. Por un lado, el recorrido del hombre 
de Estado que va a vender, ante los inversionistaa y banquero& de 
la gran potencia, la nueva imagen de un pa1s que "se est4 
volviendo atractivo para la inversi6n extranjera", como dijera el 
mismo Febres. 

Como parte de la imagen de •pa1s atractivo para el 
capital externo" constituye el llamado frants interno, Febres 
Cordero tenla que responder a las inquietudes que surgieron acarea 
da loa conflictos, acusaciones da abusos de autoridad, pugnas y 
otros enfrentamientos que llevaba al extranjero el cable 
internacional. No habla de que preocuparse: todo estaba bien 
calculado. 

As1 lo asequr6 cuando se despidi6 de loa ecuatorianos, 
remarcando qua en su pala no pasaba nada y exiatla paz y orden. 
Frase que repiti6 en cuanto pis6 Nueva York: "En el Ecuador no 
pasa nada... m4s all4 de cierta oposici6n beligerante• que busca 
desestabilizarlo. Pero •el pala esta trabajando y de all1 naceria 
lo que el pueblo busca: mayor justicia y bienestar" (76). 

La segunda !ase la conformaron los discursos de 
af irmaci6n de un punto de vista ante el problema de la crisis 
econ6mica y la deuda externa. Declar6 qua expondr1a al FMI "la 
necesidad de que se tome conciencia de qua el problema de la 
renegociaci6n no era a6lo un problema econ6mico, sino que atafte 
tambi6n al desarrollo y bienaatar da los pueblos, por lo que 
cabr1a que se flexibilicen las condiciones de pago• (77). 

La otra linea da intervenci6n de Fsbrea Cordero, fueron 
sus declaraciones sobre Centroamtrica. El mandatario ecuatoriano 
jamAs explic6 lo que babia conversado con funcionarios de la 
administraci6n Reagan sobra •l tema. En cambio, durante su 
entrevista con el entonces pre•idente de Venezuela, Jaime 
Lusinchi, acab6 con el apoyo a contadora y en una adhesi6n de los 
dos presidentes a la propuesta de Reagan para Nicaragua, v1a 
contadora, pea:an que loa sandinistaa dialogaran con los alzados 
en armas. 

La propuesta de Reagan, el "Plan de Paz para Nicaragua•, 
polariz6 Contadora pués México y Panam4 lo rechazaron por 
considerar que se entrometia en loa asuntos internos 
nicaraquenses, mientras Colombia y Venezuela lo apoyaron con 
entusiasmo. Ecuador, por medio de Le6n Febrea cordero, se aline6 
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con •atoa paises. Esto, no obstante, no fue objeci6n para que 
Febrea Cordero, en trAnsito hacia Cuba, reafirmara con el entones 
presidente de México, Miguel de la Madrid, el apoyo a contadora. 

De su viaje a Cuba y de lo que hablaron ambos mandatarios 
no •• •upo casi nada. Trataron temas generales de poca relevancia 
entre loa dos presidentes. Conversaron aobre la deuda externa, la 
crieia latinoamericana, loa problemas del intercambio desigual y 
da la situaci6n centroamericana. 

Al interior del Ecuador, Febrea Cordero se banafici6 con 
loa testimonios de afecto y alegria con que el pueblo cubano y el 
propio Fidel recibieron al mandatario y su comitiva, pese al 
descontento generalizado de la izquierda y la centroizquierda 
ecuatorianos. 

En marzo de 1985, durante au visita a Brasil, Febres 
cordero se declar6 "partidario f6rreo de la econom1a social de 
mercado, lanz6 sus bater1as contra el Pacto Andino, se mostr6 
optimista de au acuerdo con el FMI, afirm6 que el capital forAneo 
permitirla •l bienestar del pueblo ecuatoriano, se entrevist6 con 
la delegaci6n chilena que aaisti6 a la reestructuraci6n de la 
democracia en Brasil y dej6 entrever sus problemas con Nicaraqua, 
era otro Febres cordero• (78). 

EstAn rompiéndose loa esquemas respecto a Febres Cordero 
también a nivel internacional.? 

•Febres Cordero no pretend1a ganar imagen rompiendo los 
esquemas. El terreno latinoamericanista, con las posiciones 
explicitadas por 61 mismo, parece imposible que pueda aer copado 
por este mandatario demasiado cercano a la postura norteamericana 
en muchos campos. Por lo damAa, el mismo Febres exprea6 que no 
intenta convertirse en un l1der continental" (79). 

"No hay duda de que el coraz6n del gobierno da Febras 
Cordero late por el presidente Reagan en la cuesti6n de Am6rica 
central, pues si el pala ea neutral en el conflicto 
centroamericano y ha condenado todas las intervenciones 
extranjeras en el itsmo, uno •• queda con la clara impreai6n de 
que Ecuador es neutral contra loa •andinistas en Nicaraqua• (80), 

Han existido otros parAmetroa que revelan la clara 
alineaci6n que tuvo al mandatario ecuatoriano con la linea Reagan 
para Nicaragua y centroam6rica, a pesar de declaracione• l1ricas 
sobre el derecho a la autodeterminaci6n de loa pueblo• y la no 
ingerencia externa en loa asuntos internos de otros pa1•es. 

Puede tomarse como ejemplo la Oeclaraci6n de Rumichaca 
firmada por el entonces Presidente de Colombia, Belisario 
Betancourt y Febres Cordero el 15 de febrero de 1985. "Lo• dos 
mandatarios anunciaron su intanci6n de adoptar conductas 
semejantes en materia internacional, y declararon la necesidad da 
sustraer a Centroamérica de intereses ajenos que incrementan las 
tenaionea y vulneran loa principios de aoberan1a y 
autodeterminaci6n" (81). 

Asimismo, •reconocieron al Grupo de Contadora y sus 
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aportes en el restablecimiento de la paz en Centroamérica que el 
Ecuador, por eu parte, apoyaba decididamente" (82). 

embarqo, el 7 de abril de 1985, Febres cordero en su 
partida que lo llevarla a Estados Unidos y cuba, 
miraba con simpat1a la propuesta de Reaqan para 
di6lo90 entre la •querrilla insurqente" y el qobierno 

Sin 
diecurso de 
anunci6 que 
promover un 
sandinista, para llamar a nuevas elecciones. 

Febres cordero alud1a a lo que Reaqan llam6 su "Plan de 
Paz para Nicaraqua•, que a nivel internacional ee calific6 de ser 
un ultim6tum para que el qobierno sandinista dialoqara con los 
mercenarios y ex-quardias somocistas conocidos formalmente como la 
contra. 

Apoyar una presi6n a Nicaraqua para que dialoqara con la 
contra y exiqirle nuevas elecciones, como quer1an loe Estados 
Unidos, es acaso sustraerla de intereses ajenos como declararon 
Betancourt y Febres en la reuni6n de Rumichaca?. 

Al respecto, el entonces presidente da México, Miqual de 
la Madrid Hurtado, anunci6 el 10 de abril de 1985, que "los 
procesos interno• de reconciliaci6n nacional y los di6loqos 
correspondientes entre los qrupos al interior de cada pa1s 
centroamericano, son cuestiones que escapan a la naturaleza del 
Grupo de Contadora ya que uno de sus principios b6sicos es la no 
intervenci6n en los asuntos internos de cada uno de los pa1ses 
involucrados• (83). 

Ese mismo d1a en Nueva York, el entonces Presidente de 
Venezuela, Jaime Lusinchi y Le6n Febres Cordero declararon que 
"coincid1an en la necesidad de que en Nicaraqua dialoquen los 
sandinistas en el poder con la oposici6n insur9ente11 • Por su 
parte, el ex-presidente colombiano Betancourt fue m4s all6: apoy6 
expl1citamente el Plan Reaqan y hasta envi6 a su canciller a 
Hanaqua y La Habana inst6ndoles a que aprovechen la propuesta de 
Estados Unidos" (84). 

El rol que demostr6 el qobierno ecuatoriano fue de 
incoherencia con los principios que dice aoatener, cuando no a6lo 
evit6 condenar - como si lo hicieron la mayor1a de los pa1ses del 
mundo - el embarqo norteamericano a Nicaraqua, eino que mesee 
antes se habla neqado a vender petr6leo a ese pa1s en un acto que 
muchos sectores pol1ticos ecuatorianos afirmaron estuvo 
telediriqido desde la Casa Blanca. 

Al respecto, Febres Cordero declar6 que el embarqo 
impuesto por el qobierno norteamericano a Nicaraqua era "un asunto 
bilateral de dos pa1ses en conflicto• (85). 

con esta afirmaci6n, quer1a Febres cordero decir que el 
qobierno de Estados Unidos, al defender los intereses de la contra 
y apoyarla materialmente, estaba defendiendo sus intereses en 
Nicaraqua?. 

suscrib1a acaso declaraciones como la de John Huqhes, 
entonces portavoz del Departamento de Estado norteamericano, quien 
al reconocer que Estados Unidos bloque6 la firma del Acta de Paz 
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de Contadora, dijo que •·ere legitimo porque centroam6rica esta en 
nuestro patio trasero y nosotros debemos asegurarnos de que exista 
una real estabilidad en 6ea area por ester en directa relaci6n con 
loe intereses de norteam6rica• (86). 

El Ecuador, rompi6 relaciones diplomaticas con Nicaragua 
en septiembre de 1985. Esta ruptura se origin6 en une declaraci6n 
del Ing. Febree Cordero en la que enjuici6 asuntos internos de la 
politice niceraguense al af ir:nar que •mientras no ae vaya a 
legitimas elecciones populares donde todo el pueblo nicaraguense 
tenga derecho a autodeterminarse, a escoger su futuro destino, 
pero sin excluir a nadie, •in palos, sin garrote y ain violencia, 
vamos a tener una hoguera encendida en Centroamérica"(87). El 
entonces Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, contest6 en el 
mismo tono, acusando a Febre• Cordero de haber •violentado la 
constituci6n, da haber suprimido elecciones y de ser un 
instrumento de los Estados Unidos11 (88). En respuesta, el Ing. 
Febres Cordero decidi6 romper relaciones diplom&ticaa con 
Nicaragua, expulsar a su Embajador en Quito y retirar al Embajador 
ecuatoriano en Managua. 

con esta polltica presidencial se 
desarrollo de la cancillerle ecuatoriana 
consecuencia un gradual aislamiento del Ecuador 
internacional. 

vi6 afectado el 
que, trajo como 
a nivel regional e 

La falta de dignidad y decoro de le polltica exterior del 
Presidente Febres Cordero fue otra de sus caracterlsticaa. Nadie 
entendi6 como fue posible que el entonces canciller Edgar Teran, a 
prop6sito de la visita de Febres Cordero a Estados Unido•, 
declarara que •consultarla con lea autoridades norteamericana• las 
reformas constitucionales• en las que por entonce• se encontraba 
empeftado el gobierno; que se iniciaran conversaciones y gestiones, 
al interior de la cancillerla ecuatoriana, para establecer elgt\n 
tipo de relaci6n con Sudafrica y con el grupo e•ci•ioniata de loa 
Sika de la India; que se ausentara la delegaci6n ecuatoriana de 
votaciones en Naciones unidas, en las que se resolvla alguna 
deciai6n condenatoria contra Sudafrica y que usara tirmino• 
inadecuados pare referirse a otros palsea, cuando Febre• Cordero 
calific6 descomedidamente a vario• paises arabea, entre otras 
muchas cosas. 

Teles acontecimientos, colocaron al entonces Ministro de 
Relaciones Exteriores, Edgar Teran Taran, en una dificil po•ici6n 
en le que se vi6 obligado a renunciar con cierta precipitaci6n en 
el monento que se present6 una seria controversia por la• cr1ticaa 
formuladas al Grupo de Contadora por el representante permanente 
del Ecuador en la CEA. 

El 8 de enero de 1987, el Embajador Garete Velaaco se 
sum6 a los planteamientos estadouniódnsea sobre le participaci6n 
del Secretario General de esa organizaci6n regional en el viaje de 
los Cancilleres del Grupo de Contadora y Apoyo a Centroamérica. 
En esa ocaci6n, éste seftel6 el desacuerdo de su gobierno respecto 
a la resolusi6n de los 8 pa1aea integrantes de los dos grupos, que 
establecieron un Mecanismo de Consulta, al llevar impl1cito la 
toma de decisiones por •grupos minoritarios• reducidos en 
grupQsculoe que atenten contra el sentido de universalidad que 
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rige a las Naciones Unidas• y en la propia OEA. "atentando contra 
el espiritu de unidad latinoamericana que menciona o invoca en las 
declaracionee de los 8 paises•. (89) 

Por su parte, la oposici6n interna ecuatoriana reaccion6 
a la• criticas formuladas en contra del Grupo Contadora en donde 
lideres del congreso y diversas personali~ades politicas, 
principalmente de Izquierda DemocrAtica y Democracia Popular, 
expresaron su total rechazo a la postura ecuatoriana de claro 
apoyo a la estrategia estadounidenae en la regi6n. 

Ante eata situaci6n, el Mandatario ecuatoriano en 
respuesta a las criticas y planteamientos de la oposici6n, design6 
al Embajador Rafa61 Garcia Velasco como nuevo Ministro de 
Relaciones Exteriores del Ecuador quien, al asumir su cargo, 
seftal6 que su discurso en el seno de la OEA obedeci6 a 
instrucciones de la Cancilleria, intentando al mismo tiempo 
matizar su critica al Grupo de Contadora mediante la afirmaci6n de 
que su pais apoyaba las gestiones de 6ste, pero manteniendo sus 
reservas a la formaci6n del Mecanismo de Consultas establecido en 
Rio de Janeiro. 

La llegada de Garcia Velasco a la cancilleria se sucedi6 
en circunstancias particularmente dificiles ya que tom6 posesi6n 
de su cargo en el marco de una coyuntura interna igualmente 
delicada, tensa por la controversia originada por las criticas del 
gobierno ecuatoriano al Grupo de Contadora, y una oposici6n 
politica que aprovechaba cualquier momento para cuestionar las 
acciones de pol1tica exterior del Ejecutivo de sometimiento a los 
intereses estadounidenses. 

Uno de los objetivos principales de Garcia Velasco al 
iniciar su gesti6n fue buscar condiciones para superar el 
aislamiento ecuatoriano de la regi6n, al aeftalar su preocupaci6n 
por la ausencia de su pa1s en el proceso de integraci6n 
latinoamericana. En este sentido, cabe recordar que uno de los 
elementos principales de la ausencia del Ecuador dentro de las 
gestiones de pacificaci6n de Contadora, responde fundamentalmente 
al rompimiento de relaciones en 1985 con Nicaragua y a las 
criticas hechas a ese mismo Grupo. 

con estas declaraciones, se puso en evidencia el interés 
del canciller ecuatoriano por matizar el profundo alineamiento de 
su gobierno s los planteamientos de la administraci6n 
estadounidense. As1, la Reuni6n de Ministros de Relaciones 
Exteriores del Grupo Andino, en la ciudad ecuatoriana de cuenca, 
fue aprovechada por la Canciller1a de ese pais para proyectar una 
imagen de promoci6n de la integraci6n eubregional y de apoyo a los 
planteamientos que definen actualmente el proceso de consultas y 
concertaciones latinoamericanas. 

Un respaldo pol1tico al Protocolo Modificatorio del 
Acuerdo de Cartagena fue aprobado en Quito en marzo de 1987, por 
los cancilleres que integran el Pacto Andino, quienes los dias 22 
y 23 de febrero de ese ano, se hablan reunido en la ciudad de 
Cuenca, con el objeto de fortalecer el proceso de integraci6n 
subregional para afianzar la paz, la seguridad y el desarrollo 
integral de sus respectivo• pueblos. 
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La importancia de dichos encuentros radic6 en el impulso 
politico dado al Pacto Andino, a fin de llevar acciones conjuntas 
a nivel mundial, dejando a un lado los asuntos comerciales y de 
intercambio a otros orqanismos reqionales ejecutores de los 
lineamientos de inteqraci6n. 

A pesar de todo lo seftalado, el Inq. Febres cordero, en 
su Qltimo informe al Conqreso Nacional Ecuatoriano, seftal6 que 
•sin estridencias ni novelerias, el Ecuador ha desenvuelto una 
politica internacional seria, inspirada en los mas s6lidos 
principios de la justicia y el derecho internacional y activa 
siempre para colaborar al 6xito de la• mejores iniciativas"(90). 

1.5.1 ~CIOlfES CON AllBRICA UTillA. 

Por lo que respecta a las relacione• del Ecuador con el 
continente americano durante este periodo, el entonces canciller 
ecuatoriano, Rafa61 Garcia Velazco, seftal6 loa principales 
lineamientos que caracterizaron la politica exterior del 
Presidente Febrea Cordero. 

En cuanto a sus relaciones con Arqentina, 6atas se 
caracterizaron por los tradicionales lazos de amistad y 
cooperaci6n que mantienen ambos paises. El Ecuador reiter6 en 
mQltiples ocasiones su apoyo a la reivindicaci6n arqentina de 
soberania sobre las islas Malvinas, Georqiaa y Sandwich del sur, 
asi como a las resoluciones de los orqanismos internacionales que 
propiciaron la soluci6n pacifica de la controversia con Gran 
Bretafta. 

Las relaciones con Brasil se incrementaron durante este 
periodo fomentando la cooperaci6n entre ambos paises. Muestra de 
lo anterior, fue la visita que realiz6 a Quito el entonces 
canciller Roberto de Abreu Sodre, en aqosto de 1986, ocaai6n que 
sirvi6 para incrementar la vinculaci6n en todos los 6rdenes y se 
estableci6 la Comisi6n de Coordinaci6n Ecuatoriano-Brasilefta. 
Asimismo, se llev6 a cabo la primera reuni6n de dicha Comisi6n en 
Brasilia el 25 y 27 de mayo de 1987. 

Con Bolivia, eua relaciones no fueron de qran 
trascendencia. Se desarrollaron en un plano de poco contacto 
bilateral limit4ndose a lo estrictamente necesario. su posici6n 
en cuanto al conflicto que este pais mantiene con Chile, fue de 
imparcialidad, ein comprometerse, ni adoptando posici6n alquna, 
s6lo la tradicional de soluci6n pacifica de las controversias. 

Con Coloabia, el Ecuador otorq6 mayor atenci6n a las 
relaciones con sus vecinos tratando de incrementar la colaboraci6n 
con loa paises limitrofes que de alquna manera le permitieron 
aumentar la cooperaci6i. e intercambio bilateral. El 8 de mayo de 
1987, se entrevistaron los Presidentea Le6n Febres Cordero y 
Virqilio Barco, ocaai6n en que ambos qobiernoa intercambiaron 
informaci6n t6cnica y cientifica, principalmente en el sector 
enerq6tico. 

con Olile sus relaciones no tuvieron qran relevancia, a 
pesar de tener vlnculos comQnes por la cooperaci6n en el marco del 



sistema del pacifico sur. Estas s6lo ae 
intercambio comercial que en 1987 alcanz6 
47,343,000 d6lares e import6 36,608,000 d6lares, 
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centraron en el 
en exportaciones 

Con Paraquay, las relaciones han sido prActicamente 
nulas. No aa han registrado encuentros a nivel presidencial ni de 
ningun otro tipo. su relaci6n aa limita al "prop6sito de 
incrementar" los contactos bilaterales e iniciar la cooperaci6n 
t6cnica en al Aras de la agricultura, 

Sus relaciones con Per4 no han sido del todo armoniosas 
ni de dialogo polltico para alcanzar una aoluci6n pacifica al 
diferendo territorial que mantienen ambos paises, dado que Pera no 
reconoce tal diferendo. Ecuador mantiene una convergencia 
politice con este pala en diferentes foros internacionales y 
regionales como la comisi6n Permanente del Pacifico sur, el Pacto 
Amaz6nico, el Acuerdo de cartagena y mAs recientememte en el Grupo 
da R1o, en espera de que asta convergencia le beneficie en su 
negociaci6n bilateral con este pala. 

con Uruquay, las relaciona• ecuatorianas se mantuvieron 
en un plano tradicional de cooperaci6n y cordialidad. En al 
contexto del Consejo de Cartagena, en ese periodo, ambos gobiernos 
adoptaron posiciones afines en relaci6n con la problemAtica de la 
econom1a internacional; su repercusi6n en las econom1as de Am6rica 
Latina y el Caribe y propugnaron por la necesidad da realizar un 
esfuerzo coordinado da paises industrializados y en vlas de 
desarrollo para la bQsqueda conjunta de iniciativas que 
permitieran resolver los problemas existentes. 

Con Venezuela se mantuvo un mayor acercamiento y mantuvo 
una relaci6n ma• aatrecha, con amplias coincidencias en sus 
principios y posiciones de polltica exterior. Cabe mencionar que 
durante este periodo, Venezuela tambi6n otorg6 un aplio apoyo a 
las pollticas estadounidenses en al plano internacional. El 
Acuerdo de cartagena, el Pacto Amaz6nico y la OPEP son organismos 
en los cuales loa dos paises encontraron un amplio campo para 
profundizar su vinculaci6n. Con motivo de los sismos de 1987 que 
destruyeron la estructura petrolera ecuatoriana por completo, 
Venezuela otorg6 una amplia cooperaci6n en materia de 
hidrocarburos con la auscripci6n de tres convenios. 

Un ejemplo claro que caracteriz6 las relacione• que el 
Ecuador mantuvo en ese periodo con Eatadoa Unidos, fue lo 
expresado por el entonces canciller ecuatoriano, Rafael Garc1a 
Velazco, durante au informe a la naci6n en el que afirm6, al 
referirse a las relaciones con este pala, que "el mercado 
estadounidense ea para el Ecuador el mayor comprador y proveedor 
de bienes. La influencia del gobierno de Washington ea 
preponderante en el mundo financiero, y ea grande la capacidad 
tecnol6gica de los Estados Unidos. su peso en la comunidad 
internacional corresponde al de una superpotencia. Por todo ello, 
las vinculaciones con este pala son da mayor importancia y el 
gobierno nacional concede a tales relaciones el interés debido", 
Asimismo, agreg6 que •1a cooperaci6n y asistencia técnica 
norteamericana cubre muy variados campos y son Qtiles para el 
desarrollo del pala. Tenemos muchos puntos de coincidencia y no 
dudamos en apoyar posiciones norteamericanas que encontramos 
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conveniente•" 

Esta posici6n incondicional y de alabanza hacia los 
intereses norteamericanos fueron loa que caracterizaron la 
polltica exterior ecuatoriana durante el periodo de Febres 
Cordero. su ilimitado apego a lo• lineamientos que marcaba 
Washington y el servilismo desmedido fueron la constante durante 
este periodo. 

La •asistencia tAcnica• por parte de Estado• Unidos al 
Ecuador con motivo de los eismos de 1987 y el pretexto de 
ayudarles a combatir el narcotr6fico en ese pala, fueron los 
motivos argumentados para intervenir abiertamente en su polltica 
interna y exterior apoyando loa lineamiento• d• E•tadoa Unidos. 

Ejemplo de lo anterior, fue la •petici6n" de Estados 
Unidos al Ecuador para que redujera su cuota de azQcar que al 
incrementarse podrla afectar los interese norteamericanos. 
Ecuador redujo su cuota y en compenaaci6n Estados Unido• le dono 
9,ooo toneladas de trigo. En 1986, en ocasi6n de la vi•ita al 
Ecuador del entonces Subsecretario de Estado norteamericano para 
América del sur, Robert s. Gilbert y del entonces Comandante en 
Jefe del Comando sur, John Gavin, se trataron temas relativos a la 
cooperaci6n para combatir el narcotr6fico, en donde los 
representantes norteamericanos marcaron la polltica a •eguir para 
combatir este flagelo internacional. Asimismo, en 1987, so 
pretexto de construir una vla que unirla las provincia• de san 
Pablo-Rlo Hollln-Huaticocha, reservistas de las fuerzas armadas de 
Estados Unidos se encontraban en el Oriente del pals ecuatoriano 
supervisando y llevando a cabo labores antinarc6ticos en ese pal• 
en clara violaci6n a la soberanla ecuatoriana. 

1.5.2 RELACIONES CON CEllTROAllERICA Y EL CARIBE. 

Las relaciones del Ecuador con estos paises durante el 
periodo de Febres cordero no fueron de gran trascendencia, 
limit6ndose la relaci6n s6lo a posibles suscripcione• de convenios 
con algunos pal••• del Area. 

En cuanto al conflicto centroamericano, el gobierno 
ecuatoriano se manifest6 a favor de la soluci6n paclf ica de las 
controversias y otorg6 su •respaldo" a lae iniciativas del Grupo 
de Contadora y al Plan de Paz del entonces Presidente osear Arias 
SAnchez. 

Con el Caribe, a decir del entonces Canciller, "el 
Ecuador examina las posibilidades de ampliar sus contactos, 
teniendo en cuenta la cada vez m6a importante presencia de loa 
paises que la conforman y las posibilidades de comercio y 
cooperaci6n". 

Como se ha podido observar, otra caracterlstica de la 
administraci6n de Febres cordero en la formulaci6n de su pol1tica 
exterior, fue que no cont6 con una polltica, ni esquema definido 
de polltica exterior hacia las diferentes regiones del continente 
que le permitiera vislumbrar e identificar las 6reas prioritarias 
de •u accionar internacional. Siempre se limit6 a realizar 
declaraciones de car6cter general, con buenos prop6sitos de 
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incrementar la cooperaciOn con otros patees y casi nunca realizo 
acciones de fondo que le permitieran definir su pol1tica, ademAs 
de la limitante por parte de Estados Unidos para formularla 
claramente. 

sus relaciones con costa Rice ae caracterizaron por la 
•impat1a con que el gobierno ecuatoriano recibiO el plan de paz 
del coatarricence Osear Arias SAnchez y que el gobierno 
ecuatoriano manifeetO en esa ocaeiOn que "de acuerdo con loe 
principios que sustentan su pol1tica exterior, alimenta los 
procesos de soluciOn pacifica de la• controversias•. Esta 
declaraciOn en obvia alusiOn da apoyo a la pol1tica 
norteamericana, siendo el mandatario costarricense otro aliado 
incondicional del Presidente Buah. 

Con Bl Salvador, se mantuvo muy poco contacto a nivel 
bilateral y aOlo se manif estO a ratz del terremoto que azoto san 
salvador, ocaaiOn en que el gobierno ecuatoriano proporciono ayuda 
humanitaria. AdemAs de esa ocasiOn, ambos gobiernos mantuvieron 
conversaciones para suscribir dos convenios en el Area de los 
hidrocarburos y de la geotermia, miamos que no se materializaron. 

La cooperaciOn con Gust ... la fue nula y el convenio 
bAaico de cooperaciOn técnica que ea estaba negociando no llago a 
firmarse. 

La relaciOn bilateral con Baitl aa mantuvo pasiva y de 
muy poca importancia. El gobierno ecuatoriano ofreciO aeesorta 
técnica en varios sectores de asistencia social pero debido a los 
sismos que afectaron al Ecuador esta cooperaciOn no llego a 
materializarce. 

Sus relaciones con RepQblice Doainicena han sido de poca 
relevancia y ea limitan a la experiencia dominicana en la 
instalaciOn y manejo de "zonas francas•. 

Las relaciones con PUllllll se mantuvieron en un marco de 
amistad y cordialidad. La importancia de las relaciones 
ecuatoriano-panameftas se juatif ica porque el comercio ecuatoriano 
se realiza por vta mar1tima en un 95t. De este porcentaje, mAa 
del sot ae realiza utilizando el canal de PanamA. A fines de 1986 
el Ecuador se adhiriO al Protocolo del Tratado de Neutralidad 
Permanente y Funcionamiento del canal, que garantiza la eequridad 
de loa Estados y el uso pacifico de esa ruta. 

El Ecuador sigue con interés los estudios de una ComisiOn 
Tripartita entre Estados Unidos, JapOn y PanamA acerca de la 
prefactibilidad de un canal a nivel, as1 como sobre las 
alternativas de ensanchamiento del canal panamefto, por tratarse de 
elementos directamente relacionados con el transporte y 
comercializaciOn de su~ productos de exportaciOn e importaciOn. 

1.5.J RELACIONES CON llUROPA. 

Las relaciones internacionales del Ecuador, durante el 
periodo de Febres Cordero, con loa patees de Europa Occidental y 
con los miembros de la comunidad EconOmica Europea, en su conjunto 
son cordiales y estables. 



38 

El Ecuador realiz6 esfuerzos para incrementar su comercio 
con Europa y equilibrar su balanza comercial; trat6 de colocar un 
mayor volOmen de productos tradicionales y de obtener la apertura 
da mercados para productos no tradicionales. 

la cooperaci6n financiera y t6cnica cubri6 proyectos en 
muy variados campos. 

La RepOblica Federal Al..ana destin6 durante el periodo 
da Fabraa Cordero aproximadamente 180 millones de marcos a 
convenios de cooperaci6n, especificamenta en al 6mbito t6cnico y 
financiero. En el caso de las fundaciones y organizaciones 
alemanas que actOan en el Ecuador mediante programas de 
cooperaci6n, la posici6n del gobierno ecuatoriano fue qua los 
aportas que recibian las instituciones ecuatorianas provenientes 
de tales fundaciones, debian destinarse a loa prop6aitoa previstos 
sn los convenios y no podian desviarse a otras actividades que 
tuvieran relaci6n con la actividad politica partidaria o 
electoral, como se lleg6 a especular con algunos partidos 
politicos como el Roldosista Ecuatoriano y la Democracia 
cristiana, da ah1 que al gobierno tratara da aparentar mantenerse 
al margen, advirtiendo sobre tales acciones, lo cual debla 
evitarse en funci6n del inter6a nacional ecuatoriano y da las 
propias fundaciones alemanas. 

En cuanto a sus relaciones con Bspa!la, 6stas no fueron de 
gran relevancia y se limitaron s6lo a la visita del presidente 
eapaftol, Felipe Gonz6lez, a fines de 1986 con proyecto• de 
cooperaci6n en el sector da seguridad social y asistencia t6cnica. 

Sus relaciones con Francia ee centraron b6aicamente en 
loe campos cultural, ciantifico y de cooperaci6n t6cnica. El 
comercio con asta pa1a fue deficitario para el Ecuador con 
alrededor de 22 millones de d6laraa. Se obsarv6 muy poca 
actividad con asta pala. 

la relaci6n con Gran &retalla se sunacribe a las visitas 
reciprocas de funcionarios de ambos paises en 1986 y 1987, 
centr6ndose la cooperaci6n en asistencia t6cnica para combatir el 
narcotr6fico y ayudar al Ecuador a poner en practica programas 
tendiente• a fortalecer loa sector•• m6a dasprotagido• de su 
poblaci6n. La balanza comercial con este pa1s result6 deficitaria 
para el Ecuador. 

Las relaciones con Italia se basaron axcluaivamanta en al 
aspecto comercial resultando con un saldo desfavorable para el 
Ecuador da 73 millones de d6lares, enfrentando serios obst6culos 
para el ingreso ds los productos ecuatorianos al marcado italiano. 
la cooperaci6n técnica italiana fue muy significativa y cubri6 
distintos campos de cooperaci6n. 

En cuanto a sus relaciones con la Caaunidad lcon6aica 
Europea, el Ecuador basa eu cooparaci6n mediante al decreto 2610 
del 2 de febrero de 1987, que da vigor al convenio de cooperaci6n 
t6cnica entra el Grupo Andino y las comunidades Europeas. 
Especificamente, la asistencia de la Comunidad al Ecuador se ha 
centrado en proyectos de asistencia t6cnica y da desarrollo rural. 
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1.5.4 RELACIONES CON ASIA. 

Las relaciones del Ecuador con Jep6n, se centran 
exclusivamente el le cooperaci6n econ6mica. La pol1tica del Ing. 
Febrea cordero fue la de conseguir con este pa1a, pr6stamos en 
condiciones blandas que da alguna manera la permitieran palear los 
graves efecto• de la crisis econ6mica de este pa1s. Asimismo, se 
bas6 en un asesoramiento y asistencia t6cnica en materia de 
comunicaciones y para la explotaci6n petrolera. 

En sus relaciones con la RepQblica Popular de Cbi.na, se 
aiqui6 un mismo esquema, una misma pol1tica para conseguir 
pr6stamos y asistencia t6cnica en las areaa da agricultura, 
industrial y en materia financiera. Se realizaron diversos 
contactos en aste periodo, otorgandose un cr6dito al Ecuador por 
2,700 mil d6lares. 

As1 bien, la adminiatraci6n da Febres cordero no tuvo 
gran relevancia en materia de pol1tica exterior, mas bien mantuvo 
al Ecuador aislado y al margen da cualquier acontecimiento en el 
continente, Febrea cordero dej6 el poder el 10 de agosto da 1988 
al socialdem6crata Rodrigo Borja Ceballos. 

Durante su discurso de toma de posesi6n, contrariamente a 
la postura da Febres Cordero, Rodrlgo Borja se comprometi6 a 
reinsertar al Ecuador al plano internacional, mediante la 
instrumentaci6n de una Pol1tica Exterior mas activa y de verdadera 
autonom1a frente a los intereses estadounidenses, rompiendo con 
una larga tradici6n de los anteriores gobiernos, y que se 
acentuara de manera determinante durante el perlodo de Febres 
cordero, qui6n se mantuvo fiel a los intereses norteamericanos 
adoptando posiciones de un servilismo ilimitado. 

Durante las ceremonias da transmiai6n del mando 
presidencial, Borja precis6 la aituaci6n ca6tica y la crisis 
econ6mica, social, moral, de disciplina, de credibilidad en la 
ley, y de subversi6n de los valores llamados a regir la 
convivencia ecuatoriana. Al respecto, manifest6 que 6sto es "la 
crisis nerviosa de un pueblo que no sabe lo que pasara manana y 
que teme al futuro•. Afirm6 que "la palabra de loa gobernantes 
esta devaluada, la corrupci6n galopa por las maa altas esferas 
administrativas... la cleptoman1a se ha convertido en un sistema 
da gobierno. El panorama as desolador• (91) • 

Al destacar que au obligaci6n es "hablar al pueblo con la 
verdad", sostuvo que la 6poca dorada del petr6leo se acab6, 
propuso la bQsqueda de nuevas reservas y fuentes sustitutivas de 
riqueza permanente y declar6 que •es bienvenida la inversi6n 
extranjera en al sector da loa hidrocarburos•. Seftal6 que 
"recibimos un pala sumergido en la mas profunda crisis econ6mica y 
social de su historia; los signos mas visibles de ella son la 
disminuci6n a niveles depresivos del ritmo de crecimiento de la 
producci6n, la espiral inflacionaria, el desempleo, la injusta 
distribuci6n del ingreso y el desfinanciamiento del sector 
pQblico•. Por ello, anunci6 la ejecuci6n inmediata da un programa 
econ6mico de emergencia, qua prave1a medidas de astabilizaci6n y 
de raactivaci6n econ6mica con al prop6sito de "alcanzar el 
desarrollo antes que el crecimiento•, con base en la facultad 
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requladora del Estado •obre el proceso econOmico, sin 
estatizaciones y con une economle mixta en le que convivan les 
reqles de propiedad privada, estatal y mixta. 

Al llamar a la conciliaciOn de todos loa sectores 
representativos del pala, en un men•eje mesurado pero enjundioso, 
a fin de solucionar la crisis y la ••casez da productos aqrlcoles, 
dejo en clero qua luchar& frontalmente contra la corrupciOn, 
tomando como bese une democracia participativa y tridimensional, 
que contempla loa aspectos: polltico, econOmico y social. 

En materia de Polltica Exterior, el Presidente Borja 
seftalO •reinsertaremos al Ecuador en el &mbito internacional, 
desenvolveremos una Polltica Exterior independiente, nos 
resistiremos e ser fiches del ajedrez qeo-polltico mundial, 
afirmaremos los valores nacionales y no• neqeremos a convertirnos 
en escribanos que copien el pie de la letra con•iqnes polltices 
extrenjeres"(92). 

SeftalO que desarrollar& "una polltice internacional diqna 
y soberana, capaz de recuperar el prestiqio ecuatoriano en el 
&mbito internacional, que defienda loa principio• de no 
intervenciOn y libre determinaciOn de lo• pueblos; desconozca las 
conquistas territoriales loqrades por la fuerza; aboque por la 
soluciOn paclfica de lo• conflictos entre loa Estado•i ofrezca 
solidaridad a los pueblos que luchan contra reqimenes de opresiOn; 
propuqne por el respeto de los derechos humanos en todo• loa 
territorios, y coadyuve a la lucha internacional contra el 
nercotr&fico"(9J). Asimismo, dijo que trabajar& en favor del 
rechazo e la nucleerizaciOn de América Latina y le uniOn de los 
esfuerzos de Ecuador con loa de quienes buscan un nuevo orden 
econOmico internacional. 

El Mandatario sostuvo que el problema de la deuda externa 
latinoamericana ea de lndole politice y puntualizo que •no •e 
treta de que no queremos peqer la deuda, se trata de que no 
podemos hacerlo en le• condicionas en les que nos quieren cobrar 
nuestros acreedores•. Por tal motivo, indico que le deuda es 
responsabilidad de acreedores y deudores y que 6stos tienen 
•tembi6n una deuda •ociel que paqar con prioridad a los pueblos•, 
por lo que pidiO a loa acreedor••, "del modo m&s amiatoao pero 
firme, una mejor comprenaiOn de la aituaciOn como fundamento de 
entendimiento duradero"(94)• 

Por Oltimo, anuncio que afrontarla con paz y buena 
vecindad el problema territorial que mantiene con Pero, y preciso 
que "le subsistencia de este conflicto conspira contra lea 
posibilidades de desarrollo econOmico y social de loa dos palaes, 
que ae ven precisados a utilizar inqentes recursos financieros en 
qastos militares, por lo que debemos acudir con criterio 
praqm6tico a los ~étodoa de erreqlo previstos en el Derecho 
Internacional, sin excluir el di&loqo directo y franco entre los 
dos qobiernos y buscar conjuntamente una aoluciOn de paz y equidad 
el problema•. Tal postura del Ejecutivo ecuatoriano motivo le 
ausencia del Vicepresidente y el canciller del Pero, Luis Alberto 
SAnchez y Luis Gonz&lez Posadas, respectivamente, en la 
investidura del nuevo Presidente, al conocer, previamente, las 
anteriores declaraciones, ya que el Pero no reconoce el problema 
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territorial mantenido ya por largo tiempo sin vistas a una 
soluci6n negociada del diferendo (95). 

As1, el gobierno de Rodrigo Borja Ceballos ha optado por 
una nueva proyecci6n internacional de su pa1s que privilegiara las 
relaciones con Am6rica Latina y con algunos paises europeos. 
Buscara participar activamente en el trataminto multilateral de 
algunos temas, especialmente en materia de deuda externa y 
reanudara relaciones diplomaticas con Nicaragua (96). Asimismo, 
Borja expres6 el reconocimiento al libre derecho de 
autodeterminaci6n de CUba como pala de Am6rica Latina. Ademas del 
manifiesto inter6s por parte de su gobierno por pertenecer al 
Grupo de R1o y lograr una mayor integraci6n regional. 

Por Qltimo, cabe destacar que loa lineamientos de 
pol1tica exterior que el aocialdem6crata Rodrigo Borja enarbola 
durante su qesti6n son vistos con preocupaci6n por el gobierno 
estadounidense por el cambio da viraje, pues despu6s da que 
Ecuador, durante el periodo de Pebres cordero, era aliado 
incondicional a sus pol1ticas hacia Am6rica Latina, ahora se prev6 
que la adminiatraci6n ecuatoriana tomara pol1ticas mas acordes con 
el resto de la comunidad latinoamericana. Adem4a de que una vez 
recobrado el control estatal da su econom1a, mediante su potencial 
petrolero, podr1a traducirse en una mayor proyecci6n de Rodrigo 
Borja en el plano internacional. 
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NOTAS 

CAPITULO I 

l) Datos de 1991. Secretaria de Relaciones Exterioreg. Unidad de 
Asuntos Econ6rr.ico1 Bilaterales "A11 • 

2) Haata 1915, afto en que inici6 aus actividades el Canal de PanamA, 
con lo cual ae di6 una mayor apertura e intercambio comercial con 
el reato del mundo. 

3) Afto de la aeparaci6n de la Gran Colombia, Reyes Efr6n, Osear 
Breve historia General del Ecuador, tomo II y III p. 53 y 54. 

4) Carri6n Mena, Francisco; Pol1tica Exterior. eyolyci6n. teoria V 
prActica. 

5) Caracas el 19 de abril; Buenos Airea, 25 mayo¡ Santa F6 de 
BogotA, 20 de julio; H6xico, 16 de aeptiembre; y Chile el 18 del 
mismo me•. Reyes Efrtn, Osear; Breye hi1tgrio Generol del 
~. 

6) El libro de Enrique Ayala anota que "la preai6n de la industria 
britAnica sobre las colonias americanas fue legando poco a poco a 
Espafta el papel de intermediaria e inc6moda agente aduanera•. 
Ayala, Enrique1 lucha polltica y origen de los partidos en 
~.p. 24. 

7) En el afto de 1789, fecha de la independencia de Francia, se 
vivieron grandes cambios en Europa que transformar1an la 
estructura del mundo actual. 

8) En el libro de Reyes Efr6n Osear menciona que a pesar de la 
simultaneidad de los movimientos insurreccionalea, 6atos 
"tuvieron que realizara• de modo aislado, dentro de las 
respectivas Audiencias, Capitan1as o Virreinatos, principalmente, 
a causa de las divergencias internas, que acabaron hasta 181611 • 

Reyes Efr6n, Oacar¡ Breve ••• pp. cit. p. 11. 

9) Halperin 
l.AUJlA. 

Donghi, Tulio; .,H"'i.,s.,t,.o.,r,.i,.a _ _,.c"'on.,.t,.e,..m,.p .. o,.r.,6,.n.,.e,..a.._-'d,.e..__~Am,...6,..r.,.ic,.a,. 

10) Nombre que se le di6 a la entidad representativa del nuevo 
gobierno, creado el 2 de diciembre de 1911. Luna Tobar, Alfredo; 
Tobar Donoso, Julio; perecho Territorial Ecuatoriano, p. 47. 

11) Fueron 8 provincias las que firmaron el Pacto Solemne de Sociedad 
y Uni6n tonnando al Estado de Quito, dictado el 15 de febrero de 
1812; y constituye la primera prueba de la naciente nacionalidad, 
formada a trav6s de 3 siglos de vida alrededor de la Audiencia ••• 
iam.. p. 47. 
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12) El Qltimo presidente eapaftol, Don Melchor de Almerych, firm6 la 
capitulaci6n ante Antonio Joa6 de sucre. Este triunfo de las 
fuerza• aeparatistaa, aaegur6 la independencia del Ecuador. En 
Areta Romero, oawaldo; El Servicio de Inteligencia en la Batalla 
de Pichincha, publicado en El comercio de ouito. 24 de mayo de 
lil.J!. p. 3 

13) Durante el periodo colonial la• potencias por excelencia en este 
aapecto eran las europeas, Eapafta, Inglaterra, Portugal, etc. 
llamada• potencias colonizadoras de ultramar o del otro lado del 
mar en relaci6n con la ubicacion de Am6rica Latina. 

14) Tobar Donoso, Julio; Derecho ••• op. cit. p. 61 

15) Formada en 1822, ara una especie de confederaci6n de Estados, 
formada por Venezuela, Colombia y Ecuador. 

16) Narvaez, Luis; Las Relaciones Exteriores y la Econom1a del 
Ecuador 1830-1980, p. 287. 

17) Esta Junta de Notable• ae reuni6 en la ciudad de Riobamba, el 14 
de agosto de 1830, fue ahi donde ae eligi6 al presidente del 
Ecuador y •• redact6 la primera constituci6n de eae pata. 

18) Galo Plaza Laaao (ex-presidente ecuatoriano 1948-1952) comenta al 
respecto: "El 14 de agosto de 1830 se reQne en Biobamba una 
Asamblea que nos da la primera Constituci6n y elige presidente 
del Ecuador al venezolano JuAn Jos6 Flores. A•i ae inicia una 
era matizada de conspiraciones, cuartelazos sangrientos, guerras 
civiles y sobre todo, repetidas situaciones que ponen en grave 
peligro la existencia misma del pala, amenazada por sus vecinos•. 
En Librg del Sesquicentenario I Polltico y soci1dad Ecuador; 
1830-19BQ, vario• Autorea. 

19) No habia una conciencia nacional firme, la falta de una 
integraci6n politica interna, ae traducia en una politica 
exterior no muy definida que permit1a la injerencia en loa 
asuntos de competencia interna, por parte de loa paises con los 
que Ecuador habia integrado la Gran Colombia. 

20) Stein, Barbara y stanley; La Herencia Colonial de A1nérica Latina, 
pp. 123 y sa. 

21) El General Florea, domin6 en la RepQblica del Ecuador durante 15 
aftoa, de 1830 a 1845. 

22) Reyes Efr6n, Oecar; Breva ••• op. cit. p. 70 

23) Articulo 14. ll2..l.sl.mll, p. 73 

24) $ 22,230,631,64. lo cual constituy6 el otlgen y la base de la 
deuda externa, que consolidada e incrementada ha venido pesando 
sobre la vida financiera ecuatoriana. Reyes Efr6n, Osear; 
Breva... op. cit. p. 75 
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25) Benjamln carri6n al referirse al gobierno de Roca!uerte seftala: 
•su obra de gobierno de un pala convulcionado y en manos del 
pretorianismo, constituye la mejor hora democr6tica de nuestra 
historia" carri6n, eenjamln; El cuentg de lo Patria, pp. 
274-275. 

26) Este convenio !ue 
y por el General 
Ellos; Biogra!la 
Academia Nacionol 

firmado por el gobierno proviaionol del Ecuador 
Juan José !lores el 17 da julio de 1845. Lazo, 
del Gral.Juan Jose Florea. En Bolatln de la 

de Histgria. y.VIII. 

27) Durante el segundo mandato de Florea, •e le acua6 de preparar, 
con ayudas europeas-espaftolos e inglesas principalmente, la 
•reconquista de América• para Espona. se comprob6 a la vez, que 
organizaba batallones de voluntarios y que diaponla de buques y 
que contaba, para la empresa, con el apoyo y la aimpatla de la 
Reina crietina y de su hijo el Duque de Rianzerea. Toda América 
ae agit6 con la noticia y !ue vertiginosa la actividad de 
cancillerias y diplom6ticoa. Reyes E!ren, osear; Breve... .QQ... 
21.t.... p. 87 

28) Hoboa, Alejandro; Recopilaci6n de Menaaies diriqidgs por lgs 
Presidentes. yicapr11idcnt11 y Jafes d• lo RepOblica a los 
Cony1ncipne1 y Congresos Nocionales desde 1819 basto nuestros 
sl.iAa· tomo II, p. 79; y Mensaje del presidente Vicente Ram6n 
Roca al Congreso en 1849. 

29) El 17 de julio de 1861, Ju6rez decret6 la moratoria del pago de 
la deuda. Posteriormente, el 25 del mismo mea Francia e 
Inglaterra, rompieron relaciones con nuestro pala, que culminar6n 
en el mes de diciembre con el desembarco de tropas y mas tarde 
con las hostilidade• hacia nuestro territorio, derrot6ndose a los 
invasores en la hist6rica batalla del 5 de mayo. Aub, Max; lillJ.A 
da narradores de la ReyoluciOn ttexicono, Lecturas Mexicanas, NÍllD. 
97 PP• 8-12; y Secretaria de Relacionee Exteriores; Polltica 
Exterior de Mtxicg 175 aftgs de historia. tomo II, p.548. 

JO) Esta actitud de Garcla Moreno, deja ver una clara contradicci6n 
de sus principios a lo largo de au carrera en esta materia. 
Según eostiene el hietoriador Gabriel Cevalloa, Garcla Moreno 
habla propuesto, cuando contaba con 26 ano• de edad, una •uni6n 
de los pueblos hispanos del Pacl!ico• con cuyo prop6sito 
"plani!ic6 una con!ederaci6n, idea que, acogida por Chile, PerQ, 
Ecuador y Colombia, origino la primera reuni6n interamenricana en 
Lima qua estructur6 la con!ederaci6n del Pacl!ico". "Es evidente 
la radical alteraci6n en su concepci6n latinoamericana puea, en 
au juventud propone una uni!icaci6n de naciones de este sector 
del continente y en au madurez no s6lo que ae resiste a condenar 
al imperialismo francés en México sino que él mismo ofrece 
entregar nuestro pala a Hapole6n III". Cevallos Garcla, Gabrile; 
Historia del Ecyodor; p. 89. 

31) Carri6n, Benjamln; Garcla Mgreng. El Santg del Patlbylo, p.555 
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32) Acuerdo celebrado en septiembre de 1862 en Roma. Con tal 
documento, ee eometia toda la vida espiritual del Ecuador a 
eujeción y control absoluto de la iglesia, inclusive la enseftanza 
pQblica, privada y la lectura de libros; •e e•tablecia la 
religión Qnica y •e declaraba la tuerza pQblica al servicio de 
los obispos, para oponerse a la •maldad", se le daba pleno poder 
a la igleaia. Reyes Etren, Osear; Breve .•• ~ p.145 

33) l!Ssm· p.151. 

34) Ayala, Enrique; Lucha Politica y ••• op. cit. 

35) Este conflicto ee le denominó, Guerra del Pacifico, entre Chile y 
las do• naciones coaligadas de PerQ y Bolivia que vino a promover 
una mayor expansión comercial ecuatoriana. 

36) Halperin Donghi, Tulio; Historia ContemporAnea de América Latina, 
pp. 287-289, 

37) Eata• relaciones se iniciaron con Garcia Moreno, pero se llevaron 
a la practica en eate periodo. 

38) Pareja Diezcanseco, Alfredo; Historia de la RepQblica, tomo I, 
p. 169, 

39) carrión, Benjamin; El cuento de la Patria, p. 269. 

40) Respecto al histOrico diferendo limitrofe que el Ecuador mantiene 
con el PerQ, lo abordaré en el tercer capitulo. 

41) Reyes Efren, osear; Breve ••• op. cit. p. 226 

42) cabe destacar que durante este ano se realizaron en México 2 
conferencias de carActer regional, donde México fungió como 
depoaitario de loa tratados firmado• •n eaa ocaciOn. La primera 
conferencia se realizo el 29 de enero de 1902, y se firmo el 
Tratado de Arbitraje Obligatorio, que fue aprobado por el senado, 
el 21 de abril de 1902, en esta conferencia no participo el 
Ecuador. La segunda conferencia, relativa a la• reclamacione• 
por daftos y perjuicio• pecuniarios, fue firmada en Ecuador, el 30 
de enero de 1902 y aprobada por el Senado, el 25 de abril de 
1905. En esta ocaciOn el Ecuador fue parte firmante del tratado. 
senado de la RepQblico; Trotodq1 Ratiticadqs y c0nyani0s 
Eiecutiyqs celebradqs por México. tomo III (1900-1907) pp. 
41-49. 

43) Con ocasiOn del diterendo limitrofe entre Venezuela y Gran 
Bretana en torno a la Guayana, el gobierno norteamericano dirigió 
en 1895 uno en6rgica nota a Londres aclarando que loa •Eatados 
Unidos son prActicamente aoberanoa en el continente y que eu 
mandato es ley para los sujetos a quienes limita su 
interposiciOn", varios autoras, Teqria y Prlctica de la Pqlitica 
Exterior Latinqamericana, p. 125-126. 
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Esta proclama, conocida como la Doctrina Monroe, fue aplicada en 
poca• ocacionea y siempre en funci6n exclusiva de los intereses 
norteamericanos. Vario• pa1aes de la regi6n la invocaron en 
diversas oportunidades para protegerse de intervenciones europeas 
y los Estados Unido• no reaccionaron. casos como los de la 
anexi6n de las Islas Malvinas por parte de la Gran Bretana en 
1833 la intervenci6n francesa en M6xico en 1861, etc., en loa que 
los Estados Unidos no cumplieron con el enunciado de la Doctrina. 

45) Solaments entre 1902 y 1906 se suscriben, entre otras, las 
siguientes convenciones Interamericanaa: Tratado de Extradici6n 
y Protecci6n contra el Anarquismo; convenci6n para la formaci6n 
de lo• C6digos de Derecho Internacional PQblico y Privado de 
Am6rica; convenci6n relativa a loa Derecho• de Extranjer1a; 
Tratado de Arbitraje Obliqatorio; convenci6n sobre Patentes de 
Invensi6n, Marcas de F6brica, comercio y Propiedad Literaria y 
Art1atica; convenci6n que tija la condici6n de los ciudadanos 
naturalizados que renuevan su residencia en su pa1s; convenci6n 
sobre Derecho Internacional. Osmaczyc, Edmun Jan, Enciclopedia 
Mundiol de 101 Rtlacionea Internacicnolas y Nociones Unidas, p. 
318. 

46) Diezcanseco 
cedido• a 
pertenec1an 
~ p.68 

47) .1IUJ;l p.13 

afirma •con la adopci6n de este convenio fueron 
Colombia inmensos territorios que sin sombra de duda 

a la Audiencia de Quito•.Pareja Diezcanaeco. QR... 

48) cueva, Aqust1n, Ecuador: Pasado y Presente, p. 239. 

49) En el ano de 1928, se celebraron en la Habana, cuba 7 
convenciones de car6cter reqional, en donde el Ecuador, 
representado por Gonzalo Zaldumbide, Victor cevallos y Col6n Eloy 
Alfare, tuvo una activa participaci6n ratificando las 
convenciones, manteni6ndoae expectante por las sucesivas 
conferencias en las que participarla. A saber: 

I.- convenci6n sobre Aviaci6n comercial, firmada en la Habana, el 15 
de febrero de 1928, auacrita por lo• Estado• Unidos Mexicanos en 
el mismo ano. 

II.- convenci6n sobre Uni6n Panamericana, firmada en la Habana, el 18 
de febrero de 1928, suscrita por los Estados Unidos Mexicanos en 
la misma fecha. 

III.- convenci6n sobre Deberes y Derechos de los Estados en casos de 
Luchas civiles, firmado en la Habana, el 20 de febrero de 1928 
suscrita por loa Estados Unidos Mexicanos en la miema fecha. 

IV.- convenci6n sobre Asilo, firmada en la Habana, el 20 de febrero de 
1928, suscrita por los Estados Unidos Mexicanos en la misma 
fecha. 

v.- convenci6n sobre condiciones de los Extro~jeros, firmada en la 
Habana, el 20 de febrero de 1928, suscrita por loa Estados Unidos 
Mexicanos en la misma fecha. 

VI.- convenci6n sobre funcionarios Diplom6ticos, firmada en la Hanana, 
el 20 de febrero de 1928,.suscrita por loa Estados Unidos 
Mexicanos en la misma techa. 
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VII.- Convenci6n sobre Agentes Consultores, firmada en la Habana, el 20 
de febrero de 1928, suscrita por loa Estados Unidos Mexicanos en 
la misma fecha. senado de la RepOblica "Tratados Ratificados y 
~ pp.611-667 

50) Leticia 
Colombia 
Amazonas. 

ea una capital de Comisaria fronteriza ubicada al sur de 
fronteriza con el Pera y Brasil por loa r1os Atacuar1 y 

51) Al respecto, en 1933, se celebraron en Montevideo, Uruguay 7 
convenciones de carActer regional, en donde el Ecuador particip6 
activamente, representado por Agusto Aguirre Aparicio, Humberto 
Halbornoz y Arturo Parra, quienes ratificaron, todas las 
convenciones que se realizaron. A saber: 

I.- convenci6n sobre Nacionalidad, firmada en Montevideo, el 26 de 
diciembre de 1933, suscrita por los Estados Unidos Mexicanos en 
la misma fecha. 

II.- convenci6n que modifica la Convenci6n de la Habana sobre 
Derecho• de Asilo del 20 de febrero de 1928, firmada en 
Montevideo, el 26 de diciembre de 1933, suscrita por los Estados 
Unidos Mexicanos en la misma fecha. 

III.- Convenci6n sobre Nacionalidad de la Mujer firmada en Montevideo 
el 26 de diciembre da 1933, suscrita por los Estados Unidos 
Mexicanos en la misma fecha. 

IV.- Convenci6n sobre Extradici6n, firmada en Montevideo , el 26 de 
diciembre de 1933 suscrita por los Estados Unidos Mexicanos en la 
misma fecha. 

v.- Convanci6n aobre Derechos y Deberes de loa Estados, firmada en 
Montevideo, el 26 de diciembre de 1933, suscrita por los Estados 
Unidos Mexicanos en la misma fecha. 

VI.- convenci6n sobre la Enaeftanza da la Historia firmada en 
Montevideo, el 26 de diciembre de 1933, suscrita por loa Estados 
Unidos Mexicanos en la misma fecha. 

VII.- Protocolo adicional a la convenci6n General de consolidaci6n 
Interamericana del 5 de enero da 1929, para dar carActar 
permanente a las comisiones de Inveatigaci6n y Consolidaci6n, 
firmada .en Montevideo, el 26 de diciembre de 1933 suscrito por 
loa Estados Unido• Mexicanos en el la misma fecha. senado da la 
RepOblica. "Tratados ratificados y ••• ~ pp.71-119. 

52) Ecuador era signatario del tratado de veraalle•; con lo cual 
ingres6 a la sociedad de Naciones en 1919, pero su incorporaci6n 
efectiva a la organizaci6n fue en 1934. 

53) En ocaci6n de la III Reuni6n de Consulta de cancilleres 
Americanos, celebrada en R1o de Janeiro en 1942, el Pera, como 
condici6n previa para solidarizarse con la causa de Washington, 
(condenar el ataque japones a Pearl Harbor) pidi6 que se 
resolviera el conflicto ecuatoriano-peruano, mediante la 
suscripci6n de un tratado de limites, garantizado por la 
comunidad regional que ponla supuesto fin al diferendo 
peruano-ecuatoriano perdiendo el Ecuador casi la mitad de su 
territorio. 
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54) En julio de 1941, una ••ria de incidentes en las fronteras 
peruano-ecuatoriana puso en grave peligro la paz continental. El 
Perd invadi6 el territorio ecuatoriano loa d1ae 5, 6 y 7 de julio 
de 1941, con hostilidad•• iniciales en la provincia da El oro, y 
dal 23 al 26 da ••• mismo mea con ataque total y avances 
arrasadores por todas la• fronteras de El Oro, Loja y el oriente. 
Reyes Efren, Osear, ~ p.293 y Carri6n Mena, Fransisco 
~ p.315 y as. 

55) llllm... P• 330. 

56) Hurtado, Osvaldo¡ El Poder Pol1tico en el Ecuador. 

57) Carri6n, Benjam1n; "El cuento de ••• ~p. 304. 

58) cueva, Agust1n; "Ecuador: Pasado y ••• ~ p.239. 

59) De•pu6a de la Revoluci6n Cubana en 1959, la situaci6n mundial se 
tornaba mA• dificil con la acentuaci6n de lo• disputo• por las 
zonas de influencia entre Estados Unidos y la URSS. Se viv1a en 
e•e entonce• una etapa de confrontaci6n del mundo bipolar. 

60) Acta constitutiva del SELA suscrita en PanamA el 2 de agosto de 
1975. Readmen da •us prop6aitos generales. 

61) La Carta de Conducta reco9i6 este principio que hab1a sido 
proclamado por el Presidente Rold6a en varias ocaciones y qua fue 
conocido precisamente como "Doctrina Rold6a•. Segdn ••ta 
Doctrina la defensa internacional de lo• derechos humanos no •e 
opone ni viola el principio de la no intervenci6n en asuntos 
interno• de otros Estados. 

62) Reyes Efren, Osear, "La Pol1tica ••• ~ 

63) Hurtado, Osvaldo¡ La Di~ta~uca ~iYii PP· 77-78. 

64) l.l!i.11, p. 78. 

65) l.l!i.11. p. 79. 

66) l.l!i.11. p. 187. 

67) l.l!i.11. p. 189. 

68) l.l!i.11. P• 231. 

69) l.l!i.11. p. 232. 

70) l.l!i.11. p. 260. 

71) ll2J..!1, p. 446. 

72) l.l!i.11. p. 448. 

73) Arboleda, Maria; Borja, Radl, !Si 252d1u.: ID h Q111111i~i!:!o p.100. 

74) llim... 
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75) .aJ.IL. p.101 

76} ~ 

77} aJ.sL. p.102 

78} aJ.sL. p .104 

79} aJ.sL. p.105 

80} aJ.sL. p.106 

81} aJ.sL. p.107 

82) 1llu.. 

83} aJ.sL. p.108 

84} lliu.. 

85} aJ.sL. p.109 

86) 1llu.. 

87) Hurtado, osvoldo, "La Dictadura ••• ~ p.448 

88} 1llu.. 

89) Sacretorla de Ralacionea Exteriores, Informe Menguol de lo 
Embaiodo de Mtxico en Ecuador. correspondiente al mea de 1nero de 
llll.. 

90} Hurtado, osvaldo, "La Dictadura ••• ~ p.450 

91) Praaidencia da la RepQblica del Ecuador, M1n1a1a da Paz v Ynidad 
del Dr. Rodrigo BQr1a Pregidente Congtitucional da la R1pQblica 
del Ecuador. 10 de aqgato de 1988. 

92}~ 

93}~ 

94} Isam.. 

95) Al respecto, abordar6 este tema en el III capitulo. 

96} El Presidente Rodrigo Borja, en uno de aus primeros actos como 
mandatario ecuatoriano tirmo aieta decretos en los que se incluye 
el restablecimiento de relacione• dilomaticas con Nicaragua. 
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CAPITULO II 

PRDICIPIOS Y OllJ1!'1'IVOS DB LA POLITICA BXTBRIOR BCllATORIAllA 

2.1 PRDICIPIOS UllIVBRSALBS Y PllUIAlfBllTBS. 

La evoluci6n del Derecho Internacional ha forjado un 
sistema de principios e instituciones comunes a todos los Estados, 
su universalidad y permanencia son al propio tiempo resultado de 
un largo deaarrollo y una respuesta a las circunstancias 
hist6ricas imperantes. 

El car&cter universalmente evolutivo de este aiatema da 
principios ea factor fundamental para entender su incorporaci6n a 
la pol1tica exterior ecuatoriana. Resultado de esa transmiai6n y 
de la directa interdependencia pol1tico-econ6mica del mundo 
internacional, nacida particularmente a partir del florecimiento 
del capitalismo internacional, es la incorporaci6n y aceptaci6n de 
eso• principios de su conducta exterior. El Ecuador no pueda ser 
un Estado aislado dentro de la sociedad internacional. De all1 ea 
que la pol1tica exterior ecuatoriana acepta e introduce dentro de 
au sistema normativo varios principios cuya vigencia y validez son 
universales y permanentes los mismos qua, sujetos como est&n a la 
evoluci6n y al cambio, pueden ser mejorados y actualizados pero no 
alterados en au esencia. 

Los principios e instituciones univeraalea y permanentes 
que por ser comunes a todos los Estados son parte fundamental de 
la pol1tica exterior ecuatoriana, pueden resumirse en dos: la 
coexistencia pac1fica y la cooparaci6n internacional. El primero 
recoge todas las normas y preceptos vinculados con el 
mantenimiento y, ai fuese el caso, con la reatauraci6n de la paz y 
la seguridad internacionales; y el segundo, caracter1stico de 
nuestra era como resultado da la evoluci6n hiat6rica de la 
humanidad, encierra la• nocione• da la solidaridad y de la 
cooperaci6n social. A estos dos principios esenciales se 
agregar1an otros de car&cter general: la igualdad soberana de los 
Estados, la obligaci6n de cumplir de buena fe con los tratados 
internacional•• y el respeto a los derechos humanos. 

Este principio fundamental, es en el que deber1a 
asentarse el Derecho Internacional Moderno, para garantizar la 
seguridad internacional de todos los Estados integrantes de la 
comunidad internacional. 

2.1.1 LA COEXISTBNCIA PACIFICA. 

En virtud de este principio, la pol1tica exterior da 
cual11Jier pa1s, como el Derecho Internacional, buscan las normas 
de conducta que permitan la convivencia pac1f ica de los Estados 
independientemente de su estructura pol1tica, social y econ6mica, 
acogiendo el respeto al pluralismo pol1tico e ideol6gico, y eviten 
la guerra. 

La convivencia pac1fica 
exterior pude tener dos funciones: 

como principio de pol1tica 
mantener la paz y la seguridad 
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internacionales y restablecer esa paz y esa aequridad cuando 
hubieren sido alteradas. 

La primera funci6n, ea decir aquellos principios que 
buscan el principio de los Estados a no rscurrir sl uso o amenaza 
de la fuerza en sus relaciones, eat6 asegurada por la no agresi6n 
y el repudio a la guerra, que constituyen el punto bAaico da la 
vinculaci6n interestatal, La pol1tica exterior del Ecuador 
enmarca esta norma eaencial,y fomenta su respeto e inviolabilidad. 

Al respeto irreatricto y la no agreai6n, se aftaden otros 
principios no menos importantes y que a•umen car6cter 
incontrovertible dentro de esta f ormulaci6n te6rica de una 
pol1tica exterior para cualquier pala y en particular para el 
Ecuador. En primar luqar, la invalidez da las adquisiciones 
territoriales hechas por la tuerza, por al cual no se reconoce la 
leqitimidad de los territorios obtenidos a través de la violencia 
o da cualquier medio cohercitivo. A parte de su importancia 
intr1naeca, este principio reviste particular importancia para la 
pol1tica exterior ecuatoriana pues ha sufrido constantes 
desmembraciones territoriales, de ah1 su importancia de ••te 
precepto b6sico del Derecho Internacional. A pesar de que para el 
caso ecuatoriano este principio no ha tenido vigencia plena, est6 
incorporado al sistema da norma• qua riqen su conducta 
internacional. 

En segundo luqar, al principio esencial de la no 
intarvenci6n en asuntos internos de terceros palaaa por al cual 
loa eujetos del Derecho Internacional deben abstenerse de 
inmiscuirse en cuestiones internas de cualquier lndole de otros 
Estados respetando su inteqridad soberana y territorial. 

El Ecuador tiene por objetivo nacional exiqir respeto a 
su soberanla • independencia como Estado, y hace suyo el principio 
de la no intervanci6n en loa asuntos internos de otros Estados. 
De asa manera, su conducta interna y externa no deberla recibir 
observaciones o intromisiones de otros miembros de la comunidad 
internacional (l). principio olvidado durante la qesti6n del 
inqeniero Febres Cordero quien mantuvo un irreatricto apeqo a loa 
intereses norteamericanos. 

2.1.2 1A COOPBRACIOH IJITIRllACIOllAL. 

La cooperaci6n internacional debe sstar s6lidamente 
fijada dentro de los principios universales y permanentes de la 
polltica exterior de loa Estados de la comunidad internacional. 

La carta de las Naciones Unidas conaaqra entre sus 
•prop6aitoa• el de •realizar la cooperaci6n internacional en la 
soluci6n da problemas internacionales de car6cter econ6mico, 
social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estimulo del 
respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales -
de todos, sin hacer distinci6n por motivos de raza, sexo, idioma o 
raliqi6n"(2). En loa miamos t6rminoa se concibe la cooparaci6n 
internacional como principio rector de la conducta exterior 
ecuatoriana. 

Entre otros factores, el fen6meno de la cooperaci6n 
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internacional nace como consecuencia da la interdependencia 
mültiple que exista entra todos loa Estados. No exista ni pueden 
existir en el mundo de hoy las autarqu1aa. Todos necesitan de 
todos y nadie puede vivir sin loa dem&a. Por ello, la solidaridad 
humana no debe entenderse como resultado da la bondad y 
generosidad de grupos sociales sino que refleja la mutua 
•necesidad de ayudarse• ya sea a trav6a del intercambio rec1proco 
de bienes materiales o da la transmisi6n da conocimientos. sin 
embargo, en tal relaci6n de' intercambio econ6mico, en la realidad, 
loa pa1aaa desarrollados imponen condicionas a loa m&• d6biles y 
sa nutren da sus limitado• o inexplotados recursos naturales, no 
hay amigos a6lo grandes intereses. 

Ea necesario dejar claro asta ültima anotaci6n, ya qua la 
cooparaci6n internacional como asta concebida en la actualidad, 
te6ricamente ae inspira en nobles sentimientos da solidaridad 
humana, en la practica no as ni equitativa ni desinteresada, en 
alla priva el intar6s de las grandes y medianas potencias en 
incrementar aua zonas da influencia, y asta condicionada por la 
estructura pol1tico-acon6mica del mundo contamporanao, 
caracterizada por centro• metropolitanos de dominaci6n y zonas 
perif6ricaa dependientes dentro de la diviaiOn internacional del 
trabajo y por la incesante büaquada -matizada da mdltiplaa 
enfrentamientos de diversos 6rdenea- por obtener la hagamon1a 
pol1tica, aconOmica y militar por parta da asas potencias. 

2.1.J O'l'ROS PRJ:NCIPIOS GENERALES. 

A la coexistencia pac1fica y a la cooperaci6n 
internacional, loa dos principios esenciales y caracter1aticoa de 
la estructuraci6n jur1dico-inte'rnacional moderna, se suman otros 
principios b&sicos universales permanentes que eatan incorporados 
a la pol1tica exterior del Ecuador. Tales principios son: la 
igualdad soberana de los Estados, la obligaci6n de cumplir de 
buena f6 loa compromisos internacionales y el respeto a loa 
derechos humanos. 

La nociOn de la igualdad soberana de los Estados 
constituye una darivaci6n del concepto de la aoberanla estatal, 
aparecido inicialmente durante la 6poca feudal, cuya evoluci6n a 
trav6a del tiempo ha determinado su conaolidaci6n como precepto 
fundamental de la pol1tica exterior y del Derecho Internacional 
Contemporaneo. Segün este principio, todos loa Estados de la 
Comunidad Internacional son iguales ante el Derecho y la ünica 
limitaciOn al ejercicio de su soberan1a eat& dada por loa 
principios b&aicoa del Derecho Internacional y por loa compromisos 
internacionales libremente adquiridos. 

Loa Estados tienen derecho a la soberan1a exclusiva aobre 
sus respectivas circunscripciones territoriales, lo cual comprende 
el derecho a disponer libremente de sus recursos naturales en 
beneficio de sus pueblos.(3) 

En definitiva, enfocados daade el punto de vista de la 
igualdad soberana, los Estados tienen los mismos derechos y 
deberes y son, en igualdad de condiciones, miembros de la 
Comunidad Internacional, haciendo abstracci6n de las diferencias 
pol1ticas, econ6micaa, sociales, culturales o de cualquier otra 
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!ndol• que pudieran existir. 

Para pa!aea como el Ecuador, de potencial econ6mico y 
militar limitado y con graves desequilibrios sociales internos, el 
respeto y vigencia del principio de la igualdad soberana de los 
Estados •• indiapenaable. 

La• Naciones Unidas han definido la igualdad soberana de 
loa Estados como el principio por el que se asegura que todos los 
Estadoa "tienen iguale• derecho• • iguales deberea y aon parte 
igual miembroa de la Comunidad Internacional, pese a las 
diferenciaa de 6rden econ6mico, social, pol1tico o de otra !ndole. 
La igualdad soberana de loa Estados eata concebida en los 
aigui•ntea t6rminoa y elementos:(4), 

a). Loa Estados son iguales jur!dicamente. 

b). Cada Estado goza de loa derechos inherentes a la plena 
aoberan1a. 

c). Cada Estado tiene el deber de respetar la personalidad de los 
damas Estados. 

d). La integridad territorial y la independencia pol1tica del 
Estado son inviolables. 

•l· Cada Estado tiene el derecho a elegir y a llevar adelante 
libremente su sistema pol1tico, social, econ6mico y cultural. 

f). Cada Estado tiene el deber de cumplir plenamente y de buena 
f6 aua obligaciones internacionales y de vivir en paz con 
loa deml• Estados. 

Otro principio general blsico dentro de la actual 
estructura jur!dica internacional, ea el d• la obligaci6n de loa 
Estados de cumplir de buena f6 loa compromiaoa internacionales 
adquiridos de conformidad con loa tratados libremente acordadoa. 

Eata noci6n es la que da a la vinculaci6n internacional 
el austento jur1dico que requiere y ea la que sustituye, en alguna 
medida, el poder cohercitivo de que carece el Derecho 
Internacional para inducir a las partea a cumplir con laa 
obligacionea contra!daa. 

La obligatoriedad de cumplir con los compromiaoa 
internacionalee comprende a su vez tres conceptea eaencialea 
universalmente aceptados: la buena f6, la norma "pacta aun 
aervanda"(5) y la compatibilidad de laa obligacionea con loa 
principio• consagrados por •l Derecho Internacional. 

El Qltimo de l~• principios generales, de carlcter 
universal y permanente, que forma parte de la pol1tica exterior 
ecuatoriana es el del irrestricto respeto que la Comunidad 
Internacional debe observar por los Derechos Humanos. Esta 
actitud de respeto total al ser humano como individuo y como 
miembro de una colectividad no debe ser alterado por ningQn 
concepto. el hombre debe de considerarse como el fin de todo 
ordenamiento social, econ6mico, pol!tico o jur1dico y de ninguna 
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manera como un medio. 

2.1., PRINCIPIOS llBGIOllALl!S Y MACIOllALES. 

El continente americano, y particularmente l\m6rica 
Latina, tienen una larga y profunda tradici6n jur1dica. Su comdn 
origen y evoluci6n hist6rica, su similar vocaci6n voluntaria y 
democr&tica, •u afinidad 6tnica y geogr&fica, •u af&n compartido 
por •uperar problemas comunes y •u •olidaria voluntad de •eguir 
una misma l1nea en busca de •U destino, han originado un sistema 
jur1dico particular y caracter1•tico de la regi6n. En el hay 
institucione• y principios •imilares y concepciones originales, 
resultado de ese particular &mbito donde se han desarrollado. 

En consecuencia, a los pilares de la ordenaci6n jur1dica 
internacional moderna cuya caracter1stica es su universalidad, se 
suman otros principios e institucione• cuya vigencia y explicaci6n 
•on aceptado• solamente en el plano regional. El Ecuador, como 
parta integrante de esta realidad geogr&fica, hist6rica, 6tnica y 
social, acoge tambi6n tales norma• y la• hace suyas en tanto no se 
encuentren en contrapoaici6n con el Derecho Internacional. Tales 
principios que mantiene vigentes el Ecuador son en el plano 
regional: el rechazo a cualquier forma de hegemon1a, a este 
re•pecto, en la Constituci6n Pol1tica de ese pa1s dice: "El 
Estado ecuatoriano condena toda forma de colonialismo, 
neocolonialismo y de discriminaci6n o aegregaci6n racial. 
Reconoce el derecho de los pueblos de liberarse de estos sistemas 
opresivos" (6). 

Asimismo, mantiene los principios de la defensa de la 
integridad aoberana y territorial, respeto de la libre y soberana 
utilizaci6n de los recursos naturales, respeto a los derechos 
humanos y respeto al derecho de asilo, que sobre la materia ha 
suscrito las aiguientes convenciones. 

11Convenci6n •obre Asilo". VI Conferencia Internacional 
l\mericana de la Habana, firmada por el Ecuador el 20 de febrero de 
1928. 

"Convenci6n sobre Asilo Pol1tico". VII Conferencia 
Internacional l\mericana de 1933 en Montevideo, suscrita por el 
Ecuador el 26 de diciembre del mismo afta. 

"Convenci6n sobre Asilo Diplom~tico". X Conferencia 
Internacional l\mericana adoptada el 28 de marzo de 1954, firmada 
en esa misma fecha. 

"Convenci6n sobre 
Inter11acional l\mericana, 
per1odo. (7) 

Asilo Territorial". 
aprobada y firmada 

X Conferencia 
en el mismo 
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2.2 O&Til'l'IVOS DB LA POLITICA DTBRIOR llCUATORIAllA. 

2.2.1. COllSOLIDACION DB LA IDllllTIDAD NACIONAL BISTORICA. 

La identidad nacional hist6rica del Ecuador est! referida 
a la imagen consciente que tiene como resultado de su evoluci6n en 
el tiempo, en lo pol1tico, social, econOmico y cultural que le 
permite ser individual dentro de la Comunidad Internacional como 
naci6n y como Eatado. 

En este sentido, debe ser objetivo permanente de la 
pol1tica exterior ecuatoriana, el fortalecimiento, resc¡uardo y 
promoci6n de au identidad hist6rica dentro de la Amplia concepci6n 
en que la entendemos. De la eficiencia y del 6xito con que esa 
geati6n ee d•earroll• depende la "independencia", y aan 
subaiatencia del Ecuador como Estado y como naci6n. 

se le denomina identidad nacional porque deba ser la 
manifestaci6n de la integridad da sectores que conforman la 
sociedad ecuatoriana sin exclusiones de ninguna naturaleza ya aean 
eataa en funci6n de factores econ6micos, sociales, raciales, etc. 
Y ea hiat6rica porque trasciende la temporalidad circunstancial y 
ae proyecta a trav6a de generaciones creando una unidad nacional 
definida con ra1cea y con proyecci6n futura. 

Esta acci6n conjunta, dentro de au enfoque global y 
unitario de au identidad nacional, redundar! en el alcance de la 
verdadera independencia pol1tica, da la democracia auténtica, de 
la justicia social y del mejoramiento econ6mico. 

2.2.2 APOYO AL DllSARROLLO IJl'1'BGRAL IJITEIUIO. 

A eate reapecto, la pol1tica exterior del Ecuador, debe 
crear loa mecanismos para impulsar su deaarrollo integral, que se 
traducirla en un bienestar social, econ6mico, cultural y pol1tico, 
con base en la canalizaci6n del apoyo internacional, ademas de 
promover sus propios recursos qua puede ofrecer al mundo, •levando 
el nivel de vida de loa ecuatorianos preeervando aus valorea 
nacionales. 

Al mismo tiempo, loa vastos recursos potenciales y reales 
con los que cuenta el Ecuador pueden ser explotados para un 
intercambio comercial justo con otras naciones, otorg!ndole un 
papel de auma importancia a su pol1tica exterior, que ser! el 
medio para obtener los beneficios del comercio y destinarlo• a 
sentar lea bases del desarrollo interno. 

Asimismo, pretende dar una atenci6n especial al 
desarrollo fronterizo por la incidencia internacional directa que 
tiene. Los esfuerzos de la pol1tica exterior ecuatoriana, ae 
orientan con preferencia a coadyuvar al desarrollo de las zonas 
lim1trofea para conseguir consolidar la nacionalidad y como 
fronteras vivas en defensa de la seguridad nacional. 

En definitiva, a la pol1tica exterior ecuatoriana, se le 
otorga un papel preponderante en el desarrollo interno y no debe 
limitarse a la gesti6n tradicional que hace abatracci6n de la 
realidad nacional. 
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Si el Ecuador forma parte de la comunidad Internacional y 
•i eata consciente de la inequitativa distribución de la riqueza y 
del poder mundial en detrimento de los paises en desarrollo, no 
debe aislar•• de lo• esfuerzos que hacen otras naciones y 
organizacionee para crear un sistema mas equitativo d• convivencia 
internacional. Su pr•••ncia en el contexto mundial l• otorga •1 
derecho de aportar •oluciones qlobales a los problemas que loa 
aquejan. Dentro de esa consideración, su politica exterior 
incorpora como objetivo la participación activa en la 
estructuración da un ordenamiento mundial mis justo en la 
dietribución d• la riqueza y por tanto en •1 ejercicio del poder 
pol1tico mundial. 

La idea que encierra este objetivo tiene una doble 
manifestación: una económica y otra politice. 

La expresión económica se traduce en el apoyo directo y 
frontal a la necesidad de crear un Nuevo Orden Económico 
Internacional que comprenda una reestructuración de la diviai6n 
internacional del trabajo impuesta por el •istema vigente en la 
que los palaes en desarrollo tenqan posibilidades de 
industrializarse y por lo tanto acceso a la tecnolog1a, que 
incluya la formulación de nuevos acuerdos monetarios 
internacional•• en la que haya participación d• loa pa1eea en 
desarrollo; que incorpore principios de un intercambio comercial 
justo mejorando sus t6rminos y estableciendo precios adecuados; y 
que, en definitiva, asegure una equitativa distribución de la 
riqueza considerando la inmensa población humana marginada de los 
beneficios del siglo xx. 

Por su parte, la expresión pol1tica, resultante de la 
nueva ordenación económica, implica la reestructuración da un 
aistema en el que haya participación de todo• loa Estados, sin 
coneideraci6n a su poder económico, en la• decisiones qua tengan 
una connotación polltica mundial. La responsabilidad sobre la 
seguridad internacional y en general sobre el ejercicio del poder 
politico mundial debe ser compartida por todos loa Estados da la 
Comunidad Internacional y no atribución exclusiva de loa paises 
industrializados, mis aün si se tiene presente que la mayor parte 
de la población mundial esti localizada en lo• paises en vias de 
desarrollo. 
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Si bien puede considerarse como una noción de tipo 
general y aQn como un objetivo de pol1tica exterior, estrategia 
fundamental y clave para conseguir las metas propuestas de su 
conducta internacional, es la da incrementar el poder de 
negociación. La consolidación e incremento de esa capacidad a 
nivel regional y mundial le permitir& enfrentar con mayor 6xito 
las negociaciones en las que intervenga el Ecuador en todos los 
campos. El mayor reconocimiento externo de la fuerza individual o 
colectiva con la que se presente a una negociación, le permitir& 
imponer o disuadir a las otras partes sobre sus tesis. 

A la capacidad de negociación, la entendemos como la 
capacidad de un pa1s para alcanzar, dentro de la concertación de 
acuerdos o compromisos internacionales, beneficios para su 
posición sobre la base de su respaldo pol1tico, económico y 
social, y de eu habilidad estrat6gica. 

Al incremento del poder de negociación se puede llegar 
por v1a individual o por v1a colectiva. 

Un Estado puede incrementar su poder de negociación 
externo a trav6s del fortalecimiento de su potencialidad interna 
individual. El desarrollo económico, la explotación racional de 
sus recurso• naturales, el mejoramiento del nivel educativo, de 
salubridad y de vivienda de su población, el afianzamiento de sus 
instituciones democr&ticaa, el respeto irreatricto a loa derechos 
fundamentales del hombre¡ aon, entre otros, factores que 
aumentar&n la riqueza material y espiritual de ese pa1s y le dar&n 
en el plano internacional mayor respeto y poder para negociar con 
loa dem&s Estados. Esta v1a individual o interna es muy dif1cil 
de lograrse, pero se llega a dar con una alta responsabilidad por 
parte de loa gobernantes y de su pueblo, ya que implica grandes 
sacrificios para lograr el 6xito. 

se puede aumentar la capacidad negociadora tambi6n a 
trav6s de la unión con otros Estados en función de un objetivo 
coman. Esta es la que denominamos v1a colectiva. Es muy coman, 
especialmente entre pa1ses subdesarrollados, el que haya afinidad 
de aspiraciones y meta• entre varios Estados y que como 
consecuencia de ello adopten una posición conjunta y coordinada 
frente a un punto espec1fico. Esta nueva actitud, que se 
manifiesta particularmente en la posición ds los pala•• en 
desarrollo frente a las naciones industrializadas, es resultado de 
la conciencia adquirida a lo largo del tiempo, de que aisladas 
unas de otras y negociando individualmente con las grandes 
potencias diflcilmente se pueden obtener resultados positivos, 

Al respecto, varias son las manifestaciones que •e dan en 
el &mbito internacional, tales como la conformación de 
organizaciones de pa1ses abastecedores de materiaa primas 
(petróleo, cobre, cacao, banano,caf6, etc,), de paises no 
alineados, organizaciones económicas buscando el desarrollo de sus 
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economias (SELA), de paises buscando una mayor integraci6n (Pacto 
Andino, Mercado Comdn Centroamericano, Grupo de los Tres, Grupo de 
Rio, Organizaci6n de la cuenca de Plata, etc.), de paises unidos 
por una geograf ia y recursos naturales af inea en cuya defensa se 
hayan empaftados (Comisi6n Permanente del Pacifico sur, Pacto 
Amaz6nico, Mercado ComQn del Sur, etc.), y una serie de 
manifastacionee qua no son mas que mecanismos orientados a 
incrementar su poder da negociaci6n y que ven en esta actitud una 
respuesta v6lida para lograr a trav6s da esfuerzos conjuntos un 
mejor nivel de vida para aua puablos.(8) 

Con asta prop6sito y dentro da la via colectiva, la 
politica exterior ecuatoriana daba volcar su participaci6n a la 
mayor cantidad da organismos internacionales en loa cuales tenga 
inter6s y en los cuales aaa posible la participaci6n unitaria de 
grupos da paises con similares objetivos y necesidades, 

En este sentido, el Ecuador participa en al Sistema 
Econ6mico Latinoamericano (SELA); en la Organizaci6n de Paises 
Exportadores da Petr6leo (OPEP); en el Movimiento de loa Paises No 
Alineados (NOAL); en la comiai6n Permanente del Pacifico Sur 
(CPPS); en el Grupo Andino (Acuerdo de Cartagena): en la 
Aaociaci6n Latinoamericana de Integraci6n (ALADI); en el Pacto 
Amaz6nico; en la Uni6n de Paises Exportadora• de Banano (UPEB); en 
el llamado Grupo de loa 77 y m6s recientemente en el Grupo de Rio. 

En otras palabras, la participaci6n activa del Ecuador 
debe darse, adem6s, en todas las entidades a trav6a da las cuales 
su capacidad da negociaci6n se incremente (9). 

2.J.2 PARTICIPACION IDI POROS IllTERllACIOllALBS 

Al hacer referencia a la necesidad da incrementar su 
poder de negociaci6n internacional, es conveniente que el Ecuador 
participe activamente en loa organismo• en los cuales tenga 
directo inter6a y aea factible la preaencia conjunta de paiae• con 
similitud da objetivos y necesidades. La participaci6n 
ecuatoriana en los foros internacionales debe ser decisiva. Si 
bien exista disimilitud da aspiraciona• entre aus miembros, 
constituyen foro• importante• de expresi6n y negociaci6n 
internacional. Esta eatrategia le permitir6 reivindicar su 
imagen, bastante deteriorada, ante la comunidad internacional dada 
la incoherente conducci6n de la Politica Exterior durante al 
periodo de Febres cordero, quien asumi6 una poatura de 
alineamiento con los Estados Unidos, aisl6ndosa totalmente de la 
Comunidad Internacional, obedeciendo Qnicamente las posturas o 
indicaciones de au "amo" los Estados Unidos, y siempre ausenta del 
solidario esp1ritu latinoamericano. 

Dentro del aistema mundial de las Naciones Unidas el 
Ecuador debe fortalecer su presencia en loa organismos cuya labor, 
inspirada en el principio de la cooperaci6n internacional, ee 
desenvuelve en torno al desarrollo aocio-acon6mico y cultural de 
la poblaci6n mundial, a fin de obtener asistencia t6cnica o 
financiera. En esta medida, su participaci6n deba ser decidida en 
los foros que se abran especialmente dentro del marco de la OIT, 
FAO, UNESCO, OMS, UNCTAD, UNICEF, UNITAR, PNUD, ONUDI, PNUMA, de 
la Universidad de las N~cionos Unidas y de los organismo• 
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financieros, a fin de obtener los mayorea beneficios posibles para 
su desarrollo. 

Z.3.3 ZL BCUADOR Y l!L Dll!REalO Dl!L llAR 

A partir de la aequnda querra mundial, la acción 
particular y conjunta de varios Estados latinoamericanos, K6Kico 
entre ellos, ha hecho m4s para romper loa estrechos moldes de una 
norma obsoleta -la llamada regla de las tres millas naQticas- que 
lo que se habla loqrado en reuniones o conferencias 
internacional••· 

Bien sabido es que sólo las normas imperativas aceptadas 
por la totalidad o la mayor1a de loa Estados constituyen el jus 
cogens; sin embargo, en el proceso evolutivo de la creación de 
dichas normas las proclamaciones individuales de los Estados 
aparecen con cierta frecuencia como fuentes de nuevas normas. En 
sus esfuerzos por rebasar los 11mitee de reglas que al correr de 
loa afta• raaultan anticuada•, talas Estado• dan unilateralmente 
disposiciones qua, por derivar de la equidad y responder a las 
exigencias de la época, ganan adeptos y acaban, a la larga, por 
imponerse. 

No ha sido fruto del azar ni menos de una ambición 
desorbitada el hecho de que las repQblicas sudamericanas del 
Pacifico andino y austral hayan aurgido como pionera• de la 
jurisdicción mar1tima de las docientas millas naQticas (10). 

Al 
santiago de 
un decreto 
plataformas 
riquezas que 
anchura del 
habla fijado 

respecto, con anterioridad a la Declaración 
1952, que citar6 m4a adelante, Ecuador, en virtud 

fechado el 21 de febrero de 1951, reivindicó 
o zócalos submarinos, continental e insular, y 
se encuentran en ellas. Asimismo, se redujo 

mar territorial a doce millas, que en 1938 y 1940 
en quince millas para loa efectos de pesca. 

de 
da 

las 
las 
la 
se 

En 1952, Ecuador, Chile y Para acordaron reivindicar au 
soberan1a y jurisdicción exclusiva sobre la franja mar1tima da 200 
millas adyacentes a sus respectivas costas, fundamentado• en que 
"loa factores geológico• y biol6gicos que condicionan la 
exiatencia, conservación y desarrollo de la fauna y flora mar1tima 
en esas aguas", "hacen que la antiqua extensión del mar 
territorial y de la zona contiqua sean insuficiente• para la 
conservación, desarrollo y aprovechamiento de esa riqueza a que 
tienen derecho los paises costero•"· Tal decisión, se inspiró en 
la obligación de los gobiernos suscriptores "de asequrar a los 
pueblos de cada uno de esos Estados las necesarias condiciones de 
subsistencia y de procurarles loa medios de desarrollo económico•, 
en su deber de •cuidar la conservación y protección de sus 
recursos naturales y de reglamentar el aprovechamiento de ellos a 
fin de obtener las mejores ventajas parw sus respectivos 
paises• (11) 

El alcance de este histórico instrumento fue reafirmado 
en Lima, en 1954, cuando los mismos tres paises reconocieron que 
su aoberania y jurisdicción exclusiva sobre la franja maritima 
acordada incluia el suelo y subsuelo que corresponde a esa zona. 
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Para dar plena vigencia al compromiso internacional 
contratdo en Santiago y Lima, el Ecuador adopt6, mediante Decreto 
1542, del 10 da noviembre de 1966, el nuevo concepto y extenai6n 
del mar territorial en austituci6n de aquel que constaba en el 
Art.633 "El mar adyacente, hasta u~a distancia m1nima de 200 
millas marinas, medidas desde las puntas mas aalientes de la costa 
ecuatoriana y desda los puntos da mas baja marea, asi como las 
aguas interiores de los golfos, bahias, estrechos y canales 
comprendidos dentro de una linea trazada por esos puntos, es mar 
territorial y de dominio nacional"(12). Posteriormente, mediante 
Decreto No. 256-CLP del 27 de fabraro de 1970 se ampli6 al 
concepto incluyendo al mar territorial como bien nacional de 
dominio pQblico y sumando dentro da la misma noci6n al espacio 
aéreo superpuesto a la zona maritima da 200 millas. En junio da 
ese mismo afto al modificarse el C6digo civil ecuatoriano, el 
Articulo 628 qued6 como sigue: 

"El mar adyacente, hasta una distancia de 200 millas 
marinas medidas desde los puntos mas salientes de la costa 
continental ecuatoriana y los de las isla• mas extremas del archi
piélago de Col6n, y desda los puntos desde la mas baja marea, 
sagQn la linea de basa que se seftalara por decreto ejecutivo, as 
mar territorial y de dominio nacional.(13) 

Con tales antecedentes juridicos y con una larga historia 
en defensa del respeto a esta soberana determinaci6n, el Ecuador 
particip6 inicialmente en la Comisi6n de las Naciones Unida• sobre 
la Utilizaci6n con Finas Pacifico• da loa Fondo• Marino• y 
Oceanicos fuera de los limites de la jurisdicci6n nacional, creada 
en 1968, para legitimizar la validez de su tesis, que dice: 

"Todo Estado riberefto tiene la competencia para fijar la 
extansi6n de au mar, da acuerdo con sus propias condiciones 
gaogrlficas y geol6gicas peculiar•• y con su• necesidades de 
desarrollo socio-econ6mico"(l4). En dicho foro la delegaci6n 
ecuatoriana mantuvo, como miembro repreaentante de Am6rica Latina 
durante el desarrollo da sus trabajos, que la f ijsci6n en 200 
millas de su mar territorial reapondia a razones no solamente 
hist6ricas y juridicas sino inclusiva cient1f icaa. La 
inexistencia de una dispoaici6n internacional que determine la 
anchura de esa zona y el concepto vigente de qua el mar 
territorial ea la zona del mar adyacente sobre el cual el Estado 
riverefto ejerce su plena soberania, legitiman su validez juridica 
de la posici6n ecuatoriana. Al respecto, sostiene Luis Valencia 
Rodriguez que el Ecuador mantuvo "durante todas la• actividades da 
la Comisi6n da los Fondo• Marinos, una posici6n Qnica e 
invariable, caracterizada por la defensa de la soberania y 
jurisdicci6n en el mar da 200 millas".(15) 

Ante la magnitud, complejidad y diversidad de intereses 
en esta materia, principalmente de los Estados Unidos y Gran 
Bretafta, quienes protestaron airadamente por esta "imposici6n" de 
las 200 millas de mar territorial que consagraba la Daclaraci6n de 
Santiago, y donde se vetan afectados seriamente sus intereses, y 
ante la posibilidad de graves problemas, las Naciones Unidas 
resolvieron en 1970 convocar a una Conferencia Mundial para tratar 
sobre al "Derecho del Mar•. ( 16) 
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Con e•ta ocasi6n, nuevamente el Ecuador reiter6 su 
tradicional posici6n de una larqa evoluci6n hist6rica, da •u 
particular poaici6n geogratica y de au indiscutible respaldo 
jurldico. La participaci6n ecuatoriana en este foro tus firme y 
provechosa puaa interpret6 que la conferencia tenla como 
primordial objativo el forjar un •iatema jurldico a nivel mundial 
que consagre el principio por el cual el mar deba •er utilizado 
como un instrumento de paz y desarrollo. 

Asimismo, propugno por el respeto a loa irrenunciable• 
derechos que le asisten al Estado ribereno en las zonas de su 
aoberanla y juriadicci6n, por la implantaci6n de un sistema que 
garantice el racional aprovechamiento de los recursos ubicado• en 
los fondos marinos mas alla de los limites juridiccionalea, por la 
aceptaci6n efectiva del car6cter da "Patrimonio ComQn de la 
Humanidad" otorqado a estos fondos, por la adecuada preservaci6n 
del medio marino y por la justa raqlamentaci6n cientlfica da los 
marea que no vayan en desmedro de loa paises subdesarrollados y en 
beneficio de las potencias industrializadas y de las empresas 
transnacionales. 

Sobre todos estos temas, al Ecuador, en la Conferencia 
sobre el Derecho del Mar, ae empeft6 en "sostener invariable la 
posici6n nacional caracterizada por un mar territorial de 200 
millas donde ejerce plena soberanla, y reiterar que esos derechos 
que ahora forman parte del patrimonio ecuatoriano, arrancan de 
realidades jurldicaa de hace mas de 25 anos, es decir mucho antes 
de que se convocase a la Conferencia.(17) 

En t6rminoa generales, la posici6n ecuatoriana en la 
conferencia, fue coherente y firme. sus actuaciones se 
fundamentaron en los principios de su polltica exterior, 
particularmente en lo referente al derecho que como Estado, le 
asiste para defender la soberana explotaci6n de sus recursos 
naturales y al rechazo a cualquier intento heqem6nico 
internacional que podrla manifestarse en el irrespeto a la 
condici6n de Patrimonio Comün de la Humanidad que tienen loa 
fondos marinos, Fue portavoz de las naciones que aün mantienen 
similar criterio territorialista sobre su mar adyacente de 200 
millas, resistiendo el embate de las potencia• desarrolladas 
opuesta• a la tesis. Con au actitud flexible permiti6 que la 
noci6n sobre la zona contiqua est6 concebida en t6rminoa que se 
acercan al concepto de soberanls total forzando la aceptaci6n 
mundial al derecho que tienen loa Estados ribereftos a la exclusiva 
explotaci6n de los recursos existentes en la faja de 188 millas 
aledaftas al mar territorial de 12 millas. 

2.J.4 BL BCUADOR Y EL ESPACIO ULTRATERRESTRJI 

La participaci6n del Ecuador en las discusiones sobre el 
espacio ultraterrestre reviste particular inter6s en raz6n de la 
reivindicaci6n de soberanla hecha sobre un aeqmento de la 
denominada 6rbita aincr6nica qeoestacionaria. El Ecuador, 
haciéndose eco de un planteamiento oriqinal hecho por Colombia, 
asumi6 la defensa de su seqmento orbital en la consideraci6n de 
que se trataba de un recurso natural resultante de su posici6n 
geoqrAf ica y que, en consecuencia, se hallaba en el deber de 
reivindicarlo para beneficio nacional. 
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Como auscriptor de la DeclaraciOn de Bogot6 de 1976, 
documento firmado por e palses de la regiOn, el Ecuador considera 
al segmento de Orbita geoestacionario ubicado •obre su territorio 
como parte integrante del mismo y por tanto au utilizaciOn sujeta 
a la legislaciOn nacional. sin embargo, ante esta posiciOn 
adoptada surge la observaciOn sobre la viabilidad de esta tesis en 
razOn de la carencia de tecnolog1a y de inf ormaciOn para el 
aprovechamiento de este recurso geogr6fico. Ante esto, el Ecuador 
continQa manteniendo en el seno de la ComisiOn sobre la 
UtilizaciOn del Espacio Ultraterrastrs con Fines Paclf icos la 
tesis de que el espacio no debe ser "objeto de explotaciOn 
exclusiva de los pala•• poseedores de alta tecnolog1a y de las 
compaftlas transnacionales, sino que en su calidad de patrimonio 
coman de la humanidad y de acuerdo a la filosof1a del nuevo orden 
econOmico internacional, su utilizaciOn est6 ante todo orientada a 
mejorar las condiciones de vida de loe paises en desarrollo"(l8). 

2.3.5 l!L BCIJADOR Y l!L DISARllB 

Fiel a eu tradicional vocaciOn pacifieta, el Ecuador debe 
empeftarse en toda acciOn que conduzca al desarme general completo. 

convencido de la legitimidad de los esfuerzos de las 
Naciones Unidas por •asegurar la menor desviaciOn posible de los 
recursos humanos y econOmicos del mundo hacia los armamentos•, que 
se han traducido en m6ltiples resoluciones, convenios, organismos 
especiales, comit6s y hasta conferencias mundiale• sobre desarme, 
el Ecuador debe apoyar toda iniciativa que ea d6 en eee sentido a 
nivel mundial, regional y subregional precisamente para que los 
mayores recursos de la comunidad internacional se destinen al 
desarrollo y mejoramiento de la poblaciOn mundial. En cuanto a la 
posiciOn misma, el Ecuador debe hacer suyo el criterio que aobre 
el tema tiene el Movimiento de los Paises No Alineado•, en el 
sentido de que "sOlo pueden asegurarse la paz y la seguridad 
universales mediante el desarma general y completo especialmente 
el desarme nuclear, bajo control internacional efectivo y que, se 
renuncie inequ1vocamente al uso o a la amenaza del uso de armas 
nucleares, qulmicas, bactereol6gicas y otras armas de destrucci6n 
masiva, y se eliminen loe arsenalee de todas esas arma•" y de que 
"la carrera armamentiata es incompatible con los esfuerzos 
encaminados a lograr el nuevo orden econ6mico internacional, en 
vista de la necesidad urgente de que los recursos utilizados para 
acelerar la carrera armamentista se desv1en hacia el desarrollo 
socio-econ6mico, especialmente de los paises en desarrollo"(l9). 

El Ecuador es parte actualmente de los siguientes 
instrumentos internacionales para limitar el armamentismo: 

Producci6n 
toxlnicas) 
General de 

•convenci6n sobre la Prohibici6n del Desarrollo, 
y Almacenamiento de Armas Bactereol6gicas (biol6gicas y 

y sobre su destrucciOn", adoptada por la Asamblea 
la ONU en 1979 y suscrita por el Ecuador en 1972. 

"Tratado para la suspensi6n Parcial de Pruebas 
Nucleares en la Adtm6sfera, Espacio Sideral y bajo el Agua", 
surgido de la conferencia Tripartita celebrada en HoscQ en 1963 
por la URSS, Gran Bretafta y los Estados Unidos. Ecuador se 
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adhiri6 el 10,de octubre de ese ano. 

•convenci6n sobre Prerrogativas e Inmunidades del 
organismo para la Proscripci6n de Armas Nucleares en AmArica 
Latina• (OPANAL) adoptada en Tlatelolco, México D.F. en diciembre 
de 1960. Ecuador •• adhiri6 el 4 de octubre de 1973, 

"Tratado para la Proscripci6n de Armas Nucleares en 
Am6rica Latina" y Protocolo• Anexos, emanado de la comiai6n 
Preparatoria para la Deanuclearizaci6n de América Latina el 14 de 
febrero de 1967 y euacrita por el Ecuador en la misma fecha.(20) 

Cabe destacar que la participaci6n ecuatoriana en esta 
materia se puede considerar en cierto modo pasiva, dada su 
posici6n de aislamiento en loa Oltimoa anos y haata cierto punto 
contradictoria ya que se mantuvo al margen de participar en los 
mecanismos de desarme, como lo as el grupo de los seis, evitando 
aa1 contraponerse a los lineamientos de la pol1tica norteamericana 
en asta materia. 

EL JICUAIJOR Y EL llllBVO ORDlll l!CONOlllCO IJITERllACIOllAL 

La participaci6n ecuatoriana en los foros internacionales 
donde se discuta sobra la formulaci6n de la Estrategia 
Internacional del Desarrollo y la conatituci6n de un Nuevo Orden 
Econ6mico Internacional, debe ser realista y consiente. El 
fracaso y dificultad para la instrumentaci6n de una estrategia 
para el desarrollo, radica tanto en la falta de voluntad pol1tica 
de las naciones ricas para prestar su contingente a los paises en 
desarrollo, como en la deficiente estructura productiva interna de 
estos Oltimos y en su escasa capacidad de respuesta a los 
requerimientos que eventualmente podrian hacerse desde el 
exterior. La presencia de las empresas transnacionales y su 
sistema de explotaci6n y dominio también ha dificultado la tarea. 
En consecuencia, cualquier intento para formular mecanismos que 
conduzcan al desarrollo con alcance mundial deberA tener presente 
la necesidad de superar estos obatAculoa. 

La implantaci6n de un Nuevo Orden Econ6mico 
Internacional, en al cual la adopci6n de una estrategia para el 
desarrollo ea factor coadyuvante esencial, merece de la politica 
exterior ecuatoriana una participaci6n activa y constante, en la 
consideraci6n de que a trav6s de la reestructuraci6n de las 
relaciones econ6micaa internacionales se conseguirA dar en buena 
parta soluci6n a loa problemas econ6micos mundiales y 
particularmente a los de los paises en desarrollo. En esta tema 
es necesario que el Ecuador •e agrupe a las naciones del tercer 
mundo que luchan por un sistema econ6mico mas justo y presente un 
frente comOn ante los paises industrializados y ante las empresas 
trananacionalea sobre la base de que ase nuevo ordenamiento deberA 
estar concebido dentro de los principi~3 de equidad, igualdad 
soberana, interdependencia, comunidad de intereses y cooperaci6n 
internacional.(21) 

Ea decir, el Ecuador debe adoptar estrategias acordes a 
sus intereses y de acuerdo a los intereses de loa demAa paises de 
la reqi6n, no adoptando posturas que van en detrimento de los 
mismos, como sucedi6 durante el periodo de Febres Cordero, en 
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donde el Ecuador se prest6 a una serie de maniobras encaminadas a 
perjudicar loa intereses latinoamericanos y favoreciendo los de 
Estados Unidos, que en gran medida fue lo que provoc6 su 
aislamiento casi total de los damas pa1ses de la regi6n. Este 
panorama, puede modificarse considerablemente con la llegada al 
poder del Dr. Rodrigo Borja que cambiara por completo la Pol1tica 
Exterior ecuatoriana dejando de lado la tradicional posici6n de 
servilismo hacia los intereses norteamericanos y adoptando una 
posici6n mas latinoamericana en el contexto internacional. 

Las reformas para la consecuci6n de tal ordenamiento 
deberan estar referidas a los siguientes campea: 

Comercio Exterior, a fin de regular las relaciones de 
intercambio asegurando precios justos y renumerativos para las 
materias primas y para lograr la participaci6n de los pa1ses 
subdesarrollados en el sistema de comercio internacional que 
comprende transporte, dietribuci6n y comercializaci6n de sus 
productos. 

Producci6n Industrial, a fin de lograr una 
reestructuraci6n que permita crear una nueva divisi6n 
internacional del trabajo, en la que la producci6n manufacturera 
de loa pa1see aubdesarrolladoa tenga mayor acceso a mercado• de 
lo• pa1aes industrializados, la tecnolog1a pueda ser adquirida en 
condiciones accesibles a las naciones carentes de ella, puedan 
trasladarse industrias actualmente reservadas a paises 
desarrollados y se alcance un control de las actividades que 
cumplen las empresas transnacionales. 

Sistema Monetario, con el prop6sito de renovar los 
acuerdos internacionalea vigente• para darle al ordenamiento mayor 
equidad y equilibrio y sobre todo, permitir la participaci6n de 
los paises en desarrollo en las decisiones sobre la materia. 

Transferencia de Recursos Financieros y Tecnol6gicos, 
que permitan una canalizaci6n aegura, continua y en condiciones 
favorables de tecnologla e inversiones en los paises 
subdesarrollados respetando el principio de la no intervenci6n y 
de la soberan1a estatal. 

Deuda Externa, para dar soluciones al gigantesco 
endeudamiento que, respecto a los paises industrializados, 
caracteriza a las naciones mas atrasadas. 

2.J.7 LA IllTllGRACION RJllGIONAL, SUBRJllGIONAL Y PROllTERIZA 

como resultado de su ubicaci6n, dimensi6n, y 
potencialiddd dentro del contexto internacional y de la estructura 
del poder mundial, se observa que el Ecuador es un pala pequefto en 
lo ecor.6mico, de mercado reducido e insuficiente; en lo militar 
sumamente retrasado en comparaci6n con sus vecinos; en lo politice 
sumamente inestable y en lo social con graves problemas educativos 
y de salud. Ante esta evaluaci6n, se vislumbra la perspectiva de 
una mayor unidad con sus vecinos, que estando geograf icamente 
cercano• comparten objetivos comunes para superar sus problemas y 
enfrentar con mayor posibilidades de 6xito a los contrapuestos 
intereses de las grandes potencias y alcanzar un aumento de su 
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potencialidad interna y un aumento de las condiciones de vida de 
•U poblaci6n. Estos objetivos, •• pueden dar de una manera 
expontAnea y real durante la administraci6n de Rodrigo Borja lo 
cual no •eria descartable dada •u amplia visi6n y decisi6n en 
materia de politica exterior que pretende imprimirle un nuevo giro 
en comparaci6n con las anteriores administraciones. A esta 
alternativa, que no ea la panacea que resuelve todos loa problemas 
de un paia •ubdesarrollado, pero qua son v1aa para hacerlo se le 
conoce como integraci6n y que con una verdadera disposici6n 
pol1tica por parta de todos loa paises de la regi6n, podr1a 
lograrse en todos loa sentidos. 

Para al tratadista guatamalteco Francisco VillagrAn 
Kramer, la integraci6n es •un proceso en el que diversos Estados 
intentan resolver problemas econ6micos, sociales, pol1ticos y 
culturales comunes a ellos, agrupAndose para tal erecto en 
distintas formas de organizaci6n y estableciendo en mayor o menor 
medida, y por etapas, segun el caso, la libre movilidad de los 
factores y laa peraonas"(22). E• decir, que la integraci6n es una 
manitestaci6n del principio da cooperaci6n internacional en los 
variados campos del quehacer estatal que se concreta 
contractualmente en sistemas y organizacione• comunes con el 
prop6sito de pretender al desarrollo conjunto de un grupo de 
naciones unidas geogrAficamente. A travts de ellas, ae logra 
inicialmente incrementar el poder de negociación de loa paises 
intagrados y posteriormente, de acuerdo con el respaldo pol1tico 
que se le otorgue al proceso, se puedan dar soluciones globales a 
similares problemas originados en al subdesarrollo de sus 
•ociedades. 

Se sostiene como argumento principal para promover la 
integraci6n econ6mica en Am6rica Latina que loa paises de la 
regi6n viven principalmente en la explotaci6n de sus materias 
primas y que su proceso da industrializaci6n •• ve 
considerablemente limitado por lo reducido de aus respectivos 
mercados nacionales y que por ello sa hace forzosa la creaci6n de 
una unión econ6mica que conduzca a la formaci6n de un mercado 
ampliado que alcanzarla alrededor de 300 millones de personas. 
Esta argumentación ai bien es vAlida, en mi opini6n no comprende 
la totalidad del concepto que encierra la integraci6n. El 
exclusivo propósito de crear un marcado ampliado a trav6s de la 
supresi6n de barreras arancelarias que promueve el comercio 
intraregional, como lo plantea espac1ficamente el "Acta de la 
Paz", emanada de la IV Reuni6n del Consejo Presidencial Andino 
celebrado el 29 y 30 de noviembre de 1990, en la ciudad de la Paz, 
Bolivia, no reauelve la ra1z de los problemas del subdesarrollo de 
los paises de esa regi6n que no se encuentran s6lamente en su 
sistema de comercio exterior sino en la estructura social y 
econ6mica misma. De ah1 que la integración deberA propender 
tambi6n a la transformación, a trav6a de programas conjuntos, de 
la tenencia inadecuada de la tierra, de los monopolios, del lento 
y limitado proceso de industrializaci6n y de todas las 
deformaciones que se manifiestan en las econom1as 
subdesarrolladas. 

Al respecto, el profesor argentino Francisco Cholvis dice 
que "mientras no se realicen estos cambios estructurales la 
integraci6n económica latinoamericana no serA un instrumento para 



66 

la liberaci6n nacional y el desarrollo independiente y acelerado 
de loe paises que componen la reqi6n. Por supuesto, las qrandes 
empresas, sobre todo las firmas extranjeras, podr6n aprovechar las 
ventajas de la• desqravacionas que ofrezca la inteqraci6n, as1 
como otros beneficios de tipo cambiario y crediticio, pero no por 
ello se alterara el cuadro qeneral de la economia 
latinoamericana"(23). 

Sobre el mismo tema de la inteqraci6n, Bela Balassa 
eeftala que "la inteqraci6n es la uni6n de partes de un todo, que 
•• debe definir como un proceso y como una aituaci6n de las 
actividades econ6micae. Como un proceso ee encuentra acompaftada 
de medidas diriqidas a abolir la discriminaci6n entre unidades 
econ6micae pertenecientes a diferentes naciones; y vista como una 
eituaci6n da negocios, la inteqraci6n viene a caracterizarse por 
la ausencia de varias formas de discriminaci6n entre econom1as 
nacionales"(24) 

Ernest B, Haas, por BU parte, dice que la inteqraci6n ee 
define como •conaecuci6n, dentro de un territorio, de un sentido 
de comunidad y de unas instituciones y pr6cticas auf icientemente 
vigorosas y generalizadas para qarantizar durante largo tiempo 
unas expectativas de cambio pacifico en su poblaci6n"(25) 

Johan Galtunq, la define como • ••• el proceso mediante el 
cual dos o m4s actores forinan un nuevo actor •.. cuando el proceso 
se completa se dice que los actores est6n integrados"(26). 

Es dentro de este concepto y consciente de estas 
realidades que el Ecuador debe incorporarse al proceso 
inteqracionista particularmente a nivel subregional donde existe 
mayor afinidad hist6rica y de intereses con esp1ritu optimista y 
sequro de sus valores. 

Estos nobles objetivos de integraci6n son loe 
lineamientos generales por los que la gesti6n de Rodrigo Borja 
esta encaminada a lograr, con el decidido apoyo de los dem6s 
paises latinoamericanos, un desarrollo y autonomia que les 
permitan mayor poder de neqociaci6n frente a las qrandes potencias 
continentales. 

Un namero importante de autores que podrian considerarse 
tratadistas de la teoria estructural de la integraci6n, coinciden 
en afirmar que la integraci6n, en cualquiera de eua formas, tiene 
la finalidad de establecer la organizaci6n de un 6rea comOn que 
repercutirla favorablemente en beneficio de los sujetos de la zona 
creada. Asi bien, el objetivo final de esta inteqraci6n es el 
incremento del bienestar y mejor convivencia, en el caso de 
América Latina, frente a la comunidad internacional. 

De estas definiciones, no obstante su viei6n diversa, se 
aprecia, en primer lugar, que se trata de un proceso deliberado y 
conscientemente buscado por las naciones, como forma de obtener 
mejoramiento econ6mico. Tal tarea supone, la existencia de normas 
que regulen y de instituciones que faciliten la realizaci6n del 
objetivo. En segundo lugar, que la inteqraci6n puede realizarse 
en grado• variables y con f6rmulas diferentes. se trata, adem6a, 
de un proceso que en sus formas m6s perfeccionadas, puede o deba 
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generar una dinlmica propia y perfeccionarse da manera sucesiva. 
Por lo tanto, daberln existir normas flexibles a instituciones 
mutables. 

La integraci6n, aspec1ficamanta en al caso ecuatoriano, 
puede adoptar varias formas que representan los grados diversos 
que adquiere el proceso: 6sta puede darse en tres lmbitos 
geogrlfico, regional, ee decir latinoamericano; subregional, es 
decir andino y vecinal; es decir fronterizo. 

En la esfera regional, latinoam6rica ha tenido 
fundamentalmente la experiencia de la Asociaci6n Latinoamericana 
da Libre Comercio (ALALC), que fue creada en el mes de febrero de 
1960, con la suscripci6n del Tratado da Montevideo. 

Esta organizaci6n, qua agrupaba originalmente a once 
Estados latinoamericanos integrados bajo un mismo objetivo 
aparaci6 con el objeto da parf eccionar en la ragi6n una zona da 
libre comercio en la cual lo esencial del intercambio comercial da 
los paises miembros, ast6 exento del pago de derechos aduaneros y 
otros gravlmenes y restricciones de cualquier lndole, y ante la 
necesidad de ampliar los mercados nacionales que faciliten al 
intercambio del comercio intraragional y aprovechamiento eficaz da 
loe racureo• humano•, naturales y financiaros que permitan un 
mayor crecimiento de la industria latinoamericana. si bien se 
otorq6 al Ecuador un tratamiento preferencial en su condici6n de 
pa1s "d• menor desarrollo relativo", los beneficios en cuanto al 
mejoramiento de su estructura productiva a trav6s da la ALALC, 
fueron escasos (27). 

Al respecto, Guillermo Maldonado, especialista da los 
procesos integracionistas latinoamericanos, sostiene que el 
balance global de la ALALC, a pesar da su fracaso, debe 
considerarse positivo: "Cuando se haga un anllisis retrospectivo, 
sereno y ajustado a la verdad hist6rica, tendrl que senalarse el 
positivo rol dasampenado por la ALALC al estrechar los v1nculos 
entre nuestros paises, adamls de haber absorbido importantes 
cantidada• de producci6n exportable qua no pudo ser colocada en 
los paises industrializados, debido al recrudecimiento da 
tendencias proteccionistas. Para el Ecuador, su participaci6n en 
la ALALC fue una experiencia de singular importancia. Por primera 
vez entablaba negociaciones serias y trascendentes con los demls 
pa1sas latinoamericanos, a los cuales aprend1a a conocer en un 
plano bastante mis real. El pa1s pudo realizar algunas 
exportaciones de productos industrializados, aprendiendo como 
vender y adoptando diversas pol1ticas para acelerar la 
industrializaci6n. sin embargo, hubo tambi6n frustraciones y 
problemas. Mercados qua te6ricamente estaban abiertos, 
prlcticamente eran inaccesibles por barreras que se levantaban 
para anular lo formalmente acordado, dando lugar al surgimiento de 
una imaginativa cantidad de ~~stlculos al comercio11 (28). 

Al fracaso de la ALALC contribuyeron diversos factores. 
Entre ellos quizls los mis influyentes fueron: 

a) La fijaci6n de plazos demasiado r1gidos para la 
abolici6n da restricciones aduanaras y para la implantaci6n da la 
zona da libra comercio. 
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b) La creciente y definitiva influencia da los •pa1ses 
con mayor desarrollo" como Argentina, Brasil y México cuyos 
intereses no son totalmente afines con los otro• pa1ses atrasados 
del grupo. 

c) La diversidad de niveles de desarrollo entre loa 
pa1ses de la ALALC no fue convenientemente auperada con la escala 
establecida; y, 

d) La falta de un mayor respaldo pol!tico al proceso 
integracionieta. 

Conscientes loa pa1aae latinoamericanos da lo• errores 
qua condujeron a la frustrada experiencia de la ALALC, crearon en 
1980 una organizaci6n sustitutiva que comprende nuevos conceptos y 
abarca otros campos sin restricciones de plazos ni condiciones. 
Tal entidad es la Asociaci6n Latinoamericana de Integraci6n 
(ALADI), cuya meta es el eatablecimiento de un 6rea de 
preferencias econ6micas donde "la flexibilidad, el realismo y el 
multilateralismo sin fronteras• sean las caracter1sticas 
permanentes que conduzcan a loa pa1eee asociados a la formaci6n de 
un verdadero Mercado Com6n Latinoamericano. La asociaci6n parti6 
de los aportes pr6cticos que ofrece el Pacto Andino y de la 
experiencia sufrida por la propia ALALC, con base en ellos, se 
espera un futuro m6s positivo. 

En términos generales, la integraci6n a nivel regional no 
ofrece mayores posibilidades a pa1ses como el Ecuador. Por m6s 
que se ensayen nuevos esquemas de integraci6n, nuevas f6rmulas 
te6ricas y estrategias técnicas, no se podr6 superar un factor que 
es esencial en cualquier proceso integracionista: la diveraidad 
de intereses que caracterizan a los pa1ses de la regi6n. Si hasta 
en el propio Grupo Andino son visiblea las dificultades 
resultantes de los dis1miles niveles de desarrollo y por 
consiguiente de aspiraciones entre sus miembros, con mayor raz6n a 
escala regional donde las brecha• •• hacen a6n m6• profundaa. No 
por ello, el Ecuador debe abstenerse de participar en estos 
procesos, sino aportar con la experiencia adquirida en el Grupo 
Andino para al logro, ai bien limitado, de sus objetivos. 

En el campo eubregional los avances de la intagraci6n han 
sido, a pesar de laa dificultad•• y obst6culoa, considerable&. El 
Acuerdo de cartagena, como se conoce al instrumento constitutivo 
del Grupo Andino integrado actualmente por Ecuador, Bolivia, 
Colombia, Per6 y Venezuela,(29) naci6 bajo la inspiraci6n de las 
Declaraciones Presidenciales de Bogot6 de 1966 y da Punta del Esta 
de 1967, Su creaci6n respondi6 a la insatisfacci6n sentida por 
algunos de los pa1ses considerados de menor desarrollo relativo y 
otros de mercado insuficiente dentro de la ALALC cuyos 
denominadores comunea fueron y son Jl encontrarse hermanados 
geogr6f icamenta por la gran Cordillera de loa Andes y el af6n 
compartido de lograr un desarrollo econ6mico y equilibrado de sus 
sociedades a travis de la integraci6n econ6mica, social y 
cultural. 

En el plano econ6mico, el Acuerdo de Cartagena establece 
diversos mecanismos para lograr sus objetivos, los mismos que 
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buacan crear algo m&s que una zona de libre comercio o una uni6n 
aduanera puee no solamente suprimen las barreras arancelarias 
entre au• miembros y conciben un arancel externo coman, sino que 
establecen tambi6n programas de desarrollo industrial comunes y 
hasta pollticas integradas en funci6n subregional. Entre tales 
mecanismos eat&n principalmente los siguientes: el programa de 
liberaci6n de intercambio, la programaci6n conjunta en sectores 
como la aiderQrgia, la metalmec&nica, la petroqulmica, el 
automotor, etc., para la creaci6n de nuevas fuentes industriales y 
para la promoci6n del desarrollo de las ya existentes 
instrumentada a trav6s da lo• Programas de Desarrollo Industrial, 
los programas para incrementar la productividad del sector 
agropecuario, la adopci6n de un arancel externo comOn y un r6gimen 
comOn de tratamiento al capital extranjero y sobre patentes, 
marcas y regallas, la armonizaci6n de las pollticas econ6micaa y 
sociales y la aproximaci6n de las legislaciones nacionales de los 
pal••• miembros en las materias respectivas que aean de inter6a 
comOn (30). Fueron creado• los instrumentos financieros del 
proceso integracionista subregional a trav6s de la constituci6n de 
la corporaci6n Andina de Fomento (CAF) y el Fondo Andino de 
Reserva (FAR), 

Ecuador siempre ha mostrado una gran diapoaici6n y amplia 
participaci6n en cada uno de loa encuentros Presidenciales al 
amparo de este mecanismo. 

En cumplimiento al acuerdo tomado por loa Presidentea de 
Bolivia, Colombia, Ecuador, PerQ y Venezuela, en ocaai6n del 
vig6simo aniversario del Acuero de cartagena y a iniciativa del 
Presidente carla• Andr6s P6rez, los Jefes de Estado del Grupo 
Andino decidieron dar un renovado impulso a ese foro subregional, 
mediante la celabraci6n de reuniones cumbres de consulta, habiendo 
realizado la primera en cartagena de Indias, el 25 y 26 de mayo de 
1989, 

La segunda CUmbre del Pacto Andino se celebr6 el 17 y 18 
de diciembre del mismo ano, en las Islas Gal&pagoa, donde fue 
ratificado el compromiso de impulsar la reactivaci6n del proceso 
subregional de integraci6n econ6mica y de los procesos para lograr 
en un futuro la integraci6n regional. 

La Tercera Cumbre de Mandatarios del Grupo Andino ae 
celebr6 el 22 y 23 de mayo da 1990, en la ciudad da cuaco, Pero. 
Si bien 6sta se enmarc6 en un contexto regional y no bilateral, 
constituy6 la primera visita que un presidente ecuatoriano hace al 
Pera, por el diferendo territorial de 200 mil km2 que mantiene con 
ese pala. 

Al término del encuentro firmaron el Acta de Machu 
Picchu, que busca el fortalecimiento del pacto aubregional andino 
y l~ integraci6n latinoamericana. El Acta se refiere a asuntos 
sociales, educaci6n, relacionas externas, inveatigaci6n cientlfica 
y tecnol6gica, comunicaciones, seguridad, desarrollo, cooperaci6n 
fronteriza y subraya la voluntad polltica da los paises Miembros 
de caminar rumbo a la plena integraci6n. 

El 
de La Paz, 

29 y 30 de noviembre de 1990, se celebr6 en la ciudad 
Bolivia la IV Cumbre del Consejo Presidencial Andino, 
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donde loa mandatario• del &rea examinaron la evoluci6n del proceso 
de inteqraci6n aubreqional y loa cambios que ee vienen auacediendo 
en las relacionas latinoamericanas. 

Los mandatarios acordaron acelerar el proceso de 
inteqraci6n mediante acciones concretas para armonizar las 
pol1ticas macroecon6micas de los cinco paises. Al término de la 
reuni6n los mandatarios andinos emitieron el Acta de La Paz. 

Entre los acuerdos adoptados en el citado documento, ae 
estableci6 una zona de libre comercio s partir de 1992, eliminaron 
la• n6minaa del réqimen de comercio administrado el 31 de 
diciembre de 1990 y la n6mina de reservas a mAs tardar el JO de 
junio de 1991. Estos planteamientos, han colocado al Ecuador 
trente a un dilema de tener que aceptar las nuevas reqlas del 
jueqo para el comercio interandino desqravando sus aranceles al 
mismo nivel que los otros paises miembros, o quedar tuera y tener 
que abandonar el esquema de inteqraci6n subreqional. 

A au lleqada a la Paz, el presidente Borja manifest6 "mi 
pa1s no est& preparado para dar este paso• e inst6 a acelerar el 
proceso de inteqraci6n y flexibilizar sus instrumentos, bajo 
advertencia de que "el aislamiento siqnitica un suicido pol1tico" 
(31). 

En la capital boliviana, a la luz de los planteamientos 
hachos por el qobierno ecuatoriano en el sentido de que aün no 
est& preparado para asumir con profundidad el compromiso de 
apertura comercial, se extendi6 al Ecuador un plazo de seis meses 
para que definiera su posici6n respecto de la zona de libre 
comercio, mismo que se cumpli6 el 17 de mayo de 1991, en la V 
Reuni6n de Mandatarios del Pacto Andino celebrada en la ciudad de 
Caracas, Venezuela. 

Lo cierto es que el acuerdo de La Paz presenta al Ecuador 
no a6lamente un desafio en el corto plazo sino también un dilema 
mayor en la perspectiva de aus relaciones econ6micaa futuras con 
el exterior y no tan solo con sus socios andinos. No puede por 
otra parte iqnoraree le realidad econ6mica ecuatoriana r de au 
industria altamente proteqida y vulnerable por su inef ciencia. 
Est& asimismo el hecho incontrastable de que el 95t de su comercio 
exterior lo realiza con paises distintos del Grupo Andino (el 
volumen de intercambio con éstos oscila entre un 5 y 6t del 
comercio total anual). 

Frente a la disyuntiva que ae le plantea en sus tratos 
con el Pacto Andino y la zona de libre comercio, Ecuador habr& de 
valorar el porcentaje del 5t da su comercio con los pa1sas andinos 
y lo qua siqnificar& para su industria abrirse a la competencia 
externa, exponiéndola al riesqo de un colapso qeneral con todas 
las consecuencias qua le acarrearla, entre las cuales el cierre de 
fAbricas y el desempleo estar1an entre las primaras. Da ah1 que 
parecerla mucho mAs realista y razonable que el Ecuador juqara la 
carta de proponer plazos mAs prolonqadoa para la desqravaci6n 
arancelaria y su eventual incorporaci6n a la zona de libra 
comercio, asequrando también alquna f6rmula que le permita en ese 
intervalo avanzar en la modernizaci6n industrial. 
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En ese comp4s de espera que se abri6 para el Ecuador, las 
autoridades de este pais encomend6 a ocho comisiones tripartitas 
int•gradas por representantes gubernamentales, empresarios y 
trabajadores, estudiar las modalidades que revestirla la apertura 
comercial y •l ritmo de deagravaci6n arancelaria. 

En dichas reuniones, se discutieron cuestiones relativas 
a loa niveles de desgravaci6n arancelaria que podrian aplicarse en 
el Ecuador sin vulnerar demasiado a una industria sobreprotegida; 
a la reactivaci6n •con6mica y modernizaci6n industrial aa1 como 
otros temas entre los cuales f igur6 el financiamiento para la 
reconversi6n industrial, cr6ditos en condiciones apropiadas para 
r•activar la producci6n y volverla mAs comp•titiva e incluso la 
necesidad de que el Estado emprenda la desincorporaci6n de 
industrias clave bajo su control. 

Diaa antes da la CUmbre Presidencial Andina, fue 
presentado al presidenta Rodrigo Borja el resultado del trabajo de 
las ocho comisiones tripartitas, que estarla planteando la 
incorporaci6n del Ecuador al libre comercio pero sn un esquema da 
desgravaci6n progresiva qua no vulnera el sector industrial. Por 
su parte, el mandatario ecuatoriano a su regreso de la reuni6n de 
presidentes andinos, ratific6 la deciai6n de su gobierno de 
mantener al Ecuador en el Pacto Andino y aceptar, si bi6n bajo 
ciertas modalidades, formar parte de la zona de libre comercio que 
darA inici6 en enero de 1992. 

El mandatario ecuatoriano anunci6 durante la reuni6n, 
posponer hasta junio de 1992 la desgravaci6n arancelaria total (es 
decir un plazo adicional de seis meses respecto de sus otros 
socios del Acuerdo de cartagena) y solicit6 clAusulaa de 
salvaguarda para aquellos sectores productivos susceptibl•• de 
sufrir impacto negativo en el corto plazo. (32) 

Ante esta perspectiva, no hay duda de que la mejor carta 
que podria utilizar este pala para asumir plenamente •l desafio de 
la zona de libre comercio es el de una economia transformada 
estructuralmente con altos niveles de eficiencia y competitividad, 
tratando de aprovechar las ventajas comparativas, espacialmente en 
la agricultura, cultivo da camar6n y pesca, sectores con un 
pot•ncial muy amplio que debidamente revitalizados y modernizados 
estarian en posibilidades de incrementar sustancialmente loa 
ingresos externos del Ecuador. 

En un primer paso en el proceso que inaugurar! el Pacto 
Andino a partir de 1992, el Presidente Borja ha comenzado a 
sondear la opini6n de los grupos empresariales de Guayaquil (el 
mAs poderoso de todos), Quito y cuenca y las primeras reacciones 
son ambiguas y vacilantes. No ayudan en este proceso de consulta 
las malas relaciones existentes entre el gobierno y las 
comunidades empresariales, por lo que el mandatario tendrA que 
poner en juego sus mejores habilidades para convencerlos de loa 
prop6sitoa que lo animan. Ante esta situaci6n, el gobierno 
ecuatoriano tendrA que actuar con suma prudencia y sopesar 
friamente las ventajas y desventajas de la zona de libre comercio 
al lado de lo que significarla en t6rminos sociales, politices y 
econ6micos quebrantar el esquema de un mercado interno cautivo que 
da oxigeno a la ineficiente y atrasada industria ecuatoriana. 
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De su lado, las organizaciones obreras aglutinadas en el 
Frente Unitario de Trabajadores, han fijado au postura aeftalando 
que la desgravaci6n arancelaria debe ser gradual y en plazos 
adecuados para evitar el descalabro de la industria y los 
consiguientes despidos de trabajadores. 

Por otra parte, continuando con el esp1ritu 
integracionista aubregional, 6ste no s6lo se manifiesta en el Area 
econ6mica. Se han •u•crito convenio• espec1fico• en otros campos 
como lo• de la cultura y educaci6n, •alubridad y socio-laborales 
que llevan, respectivamente, los nombres de "Andr6s Bello", 
"Hip6lito Unanue• y •sim6n Rodr1guez•. 

El convenio Andr6s Bello, firmado en 1970 por los 
miembros del Pacto Andino y con la adheai6n posterior de 
Venezuela, busca consolidar la integraci6n andina y 
latinoamericana a trav6s de la difusi6n cultural y la cooperaci6n 
educativa entre loa pa1aea mi•mbroa, El convenio Hip6lito unanue 
pretende unificar esfuerzos y programas en favor ds la salud de la 
subregi6n a trav6s de campaftaa sanitarias e inveatigaci6n 
cient1fica. El convenio Sim6n Rodr1guez, por su parte, persigue 
la integraci6n laboral y •acial mediante el intercambio de 
experiencias en la materia y a trav6s de la unif icaci6n de la 
legislaci6n laboral de loa pa1ses andinos. 

El balance del camino recorrido por el Grupo Andino es 
positivo. Pa1aes con un reducido mercado como el Ecuador tienen 
la necesidad de apoyar el proceso. su producci6n manufacturera en 
gran proporci6n est4 destinada a loa socios del Pacto y el 
incremento de su poder de negociaci6n internacional depende, en 
buena parte, de la consolidaci6n del Grupo Andino. DeberAn 
superarse, eso s1, los interesas individualistas de ciertos 
sectores y, sobre todo, las controversias fronterizas. 

La integraci6n tiene finalmente una tercera manitastaci6n 
que nace de una irremediable vinculaci6n geogrAfica de vecindad. 
La integraci6n fronteriza que, al menos para el caso ecuatoriano, 
exige una constante preocupaci6n por razonas hist6ricas. Las 
poblaciones que habitan en las fajas lim1trofea mantienen una 
relaci6n econ6mica y social de hecho muy intensa que llega 
inclusiva en ciertas zonas a superar las nacionalidades. Ante 
esta aituaci6n, el Ecuador y sus vecinos se han visto precisados a 
estructurar mecanismos que regulan y al mismo tiempo promuevan una 
integraci6n controlada que facilite el comercio, al trAnaito de 
personas y de veh1culos, el régimen sanitario, etc., fijando 
disposiciones eapecialee para las respectivas zonas lim1trofee. 
Esta integraci6n fronteriza se genera a trav6s de las comisiones 
mixtas ecuatoriano-colombiana y ecuatoriano-peruana, las mismas 
que se avocan tambian a instrumentar programas completos de 
desarrollo socio-econ6micc destinados al mejoramiento del nivel de 
vida de las poblaciones de las respectivas regiones. 

La pol1tica exterior ecuatoriana debe dar prioritaria 
atenci6n a este campo de la integraci6n por diversas razones: 

1.- Porque se trata da una integraci6n que 
hecho, es decir, qua con ordenamiento o sin 61 se 

se da 
produce 

da 
la 
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vinculaci6n directa y efectiva entre las poblaciones colindantes. 
Ante la posibilidad de que eea una relaci6n dislocada y generadora 
de conflictos, es preferible qua la misma se desarrolla dentro de 
un marco legal convenido por los dos palsea. 

2.- Por razones de seguridad nacional, pues las fajas 
fronterizas deben merecer la mayor preocupaci6n ante la 
eventualidad de violaciones territoriales y de incrustaciones de 
lo• pal••• vecinos. Este riesgo ea aupara en gran medida cuando a 
travta de una integraci6n vigilada •e tiene cabal conocimiento de 
le zona, de aua poblaciones, intereaae y da todo• los factoras de 
le convivencia internacional vecinal. 

3.- Con el objeto de mejorar el nivel de vide de lea 
poblaciones que habiten en ambos m6rgenes de le llnee limltrofe, 
con le integreci6n se pueden desarrollar programas concretos pare 
el mejoramiento aocio-econ6mico da les dos regiones qua por lo 
general, en viste de su distanciamiento geogr6fico de los centros 
nacionales de decisi6n, se ven injustamente postergadas. con le 
mutua coleboreci6n y esfuerzo de las poblaciones fronterizas, ae 
pueden llevar adelante muchos proyectos de beneficio compartido. 

4.- Pera acrecentar y promover el nacionalismo 
particularmente en estos sectores. Le integraci6n, mediante le 
presencie concreta de loa gobiernos respectivos en sus zonas, 
deber6 promover, por ejemplo, campaftas alfabetizadoras y de 
capecitaci6n para hacer conciencia de nacionalidad cultivando, al 
propio tiempo, el esplritu integracionista de colaboraci6n 
bilateral mutuamente respetuoso. 

El Ecuador es un pela que debe empezar a aprovechar loa 
•vestigios vivientes" de su historia, como lo son la gran cantidad 
de comunidades indlgenaa de gran tradici6n ubicadas en le zona 
fronteriza del Pera y Colombia, y reforzar en ellas el sentimiento 
nacionaliata que le permitir& consolidarse geogr6f icamente, adem6• 
se deaarrollar6 una faja social y econ6mice que le aaegurar6 au 
territorio y se hebr6 creado al mismo tiempo, un obst6culo casi 
insalvable ante cualquier nueva pretansi6n da invasi6n 
territorial. 

2.3.8 llAllTEKIJIIlll'l'O DB Rl!IACIOllBS CON LOS PAISES DEL lllJllDO 

El Ecuador debe inclinarse por el mantenimiento de 
relaciones, con base en los principios del universalismo y del 
respeto al pluralismo ideol6gico, de relaciones diplom6ticas con 
todos loa palse• del mundo qua, por au parta tambien respeten los 
principios generalas del Derecho Internacional, guiado y en 
funci6n exclusive de lo• intereses nacionales. 

El universalismo en las relaciones diplom6ticas 
bilaterales que debe practicar al Ecuador, constituye una 
estrategia fundamental pare el logro de sus objetivos. El 
conocimiento que del Ecuador se tenga en el exterior, el 
incremento del intercambio comercial, tecnol6gico y financiero y 
en general toda le actividad que desarrolle externamente, aa var6 
facilitada y reforzada con el establecimiento de relaciones con 
todos los paises del mundo. Le Qnica limiteci6n a la 
instrumenteci6n de eata estrategia aerlan los intereses 
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nacionales, ea decir, deber& establecer relaciones a6lamente en 
aquellos pa1ses en los cuales el Ecuador tenqa interés directo y 
de cuya vinculaci6n . •e puedan obtener benef icioa mutuamente 
provechosos para los dos pa1ses. El Ecuador deber& hacer 
abstracci6n del sistema pol1tico, social y econ6mico viqente en 
eu• relacione• bilaterales y mantener•• independiente del 
acontecer interno, con la Onica salvedad da que esa pa1s respeta 
también loa principios del Derecho Internacional. 

En la actualidad, el Ecuador mantiene relaciones 
diplom6ticas con 92 pa1ses del mundo en aplicaci6n de esta noci6n 
b6sica que se funda en el universalismo del quehacer 
internacional. 

2.3.9 U'l'ILIZACION DB LOS lllBCANISNOS DB COOPBRACION 
TBCllICA Y PIIWICIBRA 

Se ha destacado la necesidad de la cooperaci6n 
internacional qua tiene el Ecuador para salir de su retraso 
socio-econ6mico y ae ha advertido también la existencia de fuentes 
que otorqan esa colaboraci6n. Inclusiva se ha aceptado la 
existencia de un principio universal fundado en la cooperaci6n que 
qu1a el Derecho Internacional y la pol1tica de los Estados. En 
tal virtud, el Ecuador debe transformar en una verdadera 
estrateqia de au conducta exterior la de aprovechar en alto qrado, 
pero •in desvirtuar sus principios esenciales y con basas 
equitativas, todos los mecanismos de cooperaci6n econ6mica, 
técnica y financiera que puedan ofrecerle las orqanizaciones 
internacionales, los pa1ses industrializado• y las naciones en 
desarrollo. 

Si bien se requiera da la asistencia da otro• Estados, la 
cooperaci6n internacional dif 1cilmenta as desinteresada y por 
tanto al acudir a ella existe el riesqo de caer dentro de 
condicionamientos qua conducen, en cierta forma, a la dependencia 
exterior que constituye una forma da limitaci6n de la aoberan1a 
estatal. Esta considaraci6n hace que se ponqa de manifiesto la 
exiqencia de qua la cooperaci6n internacional ae realiza con bases 
justas y equitativas sin qua el Estado tenqa que traicionar sus 
principios b6sicoa consaqradoa tanto por el Derecho Internacional 
como por au condici6n de Estado independiente. 

Las fuentes de las cuales se puede obtener asistencia 
deben ser seleccionadas en funci6n da las mejores condicionas en 
que ofrezcan au ayuda y a la calidad da la misma. En luqar 
preferente astan loa orqanismoa internacionales universales, es 
decir dependientes de las Naciona• Unidas, loe cual•• cuentan con 
suficientes recursos financiero• y tecnol6qicos, con mayor 
independencia respecto de las potencias heqem6nicas pues an ella 
est6n representadas todas al mismo tiempo, y por tanto pueden 
otorqar ayuda en condiciones mas favorables. Debe aprovecharse 
también la asistencia de orqanizaciones reqionales en las cuales · 
sus miembros tenqan afinidad de intereses y la cooperaci6n que 
pudieran ofrecer orqanizacionas que •in •er reqionales est6n 
conformadas por pa1ses en desarrollo, productores de materias 
primas y productos b6sico• comunas. No se debe descartar tampoco 
a los pa1sea industrializados, cuyo elevado nivel de desarrollo 
tecnol6qico y financiero podr1a ser transferido a los pa1ses 
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atraaadoa aiampre qua •• realicen en t6rminoa justos, equitativos 
y ein intancione• de subordinaci6n pol1tica o econ6mica. 

Finalmente, •• d• 9ran importancia dar viabilidad a una 
fuente de cooparaci6n internacional como •• la proveniente da los 
propio• pa1aaa en desarrollo que 6ltimamente ha adquirido una 9ran 
tuerza alentada por •l deseo y la necesidad de •uperaci6n y 
•olidaridad trente a lo• embates de las 9randea potencias 
principalmente de lo• Estado• Unidos, quienes han intenaiticado 
aua ataques y hoati9amiento• hacia lo• pal••• del Area, aur9iando 
expont4neamente e•a •olidaridad que lo• caracteriza apoyando y 
pre•tando ayuda tanto t6cnica como econ6mica. Esta m6tua 
colaboraci6n entre estos paises, debe aer alentada y utilizada 
dentro de la pol1tica exterior ecuatoriana en una actitud m4s 
solidaria y manca acorde a loa intereaea norteamericanos, que ae 
traducirla en una poaici6n mAa acorde con lo• intereses da la 
re9i6n dando un 9iro a la pol1tica tradicionalista qua habla 
venido instrumentando el tristemente c6lebre "llor6n de Taura". 
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CAPITULO II 

l) Leaae el"eterno entrometido• en loa asuntos latinoamericanos como 
lo han sido, y lo siguen siendo loa Estados Unidos. 

2) Articulo lo. de la carta de la• Naciones Unidas. 

3) Este Qltimo principio es fundamental para el Ecuador, qua lo 
maneja como un principio independiente de su pol1tica exterior. 
SegQn Valencia Rodr1guez en su libro "Principios de las Naciones 
~ pp. 52-53. 

4) SegQn la reaoluci6n 2625 en la XXV sesi6n de la Asamblea 
da laa Naciones Unidas. 

General 

5) La convenci6n da Viena sobre el Derecho de loa Tratados, al 
definir eata norma dice:• todo tratado en vigor obliga a las 
partas y debe ser cumplido por ellas de buena f6". seara V6zquez, 
Modesto, Trotado General de la Orgonigaci6n Internacional. 

6) Articulo 4o. da la constituci6n Ecuatoriana, Miniaterio de la 
Presidencia. 

7) Embajada del Ecuador, Ministerio de Relacionas Exteriores. ~ 
de Actgs y Orgoniamos Xnternagionoles. 

8) saara V4zquez, Modesto, pp. cit. 

9) Mena Carri6n, Francisco, La Ppl1tica Exterior del Ecuador. 

10) Argentina, al 11 de octubre de 1946; Chile, el 23 de junio de 1947; 
Pero, el lo.de agosto de 1947 y Costa Rica, el 27 de julio de 1948, 
proclamaron sus respectivas aoberan1as &obre las plataformas 
continentales, haciendo caso omiso de la profundidad de los mares,y 
sobre las aguas adyacentes a la• costas hasta una distancia de 200 
aillaa. o. Rabaea, Emilio y otros, Mtxico y el rtqimen del mar. 
p.39 

11) Considerados apartados 1 y 2 " Declaraci6n de Santiago", 18 de agosto 
de 1952. 1.l1.i!I, p.45 

12) Art. 633, inciso lo. reforma publicada en el e.o. No.158. 
Embojado del Ecuador en México. 

13) Rabasa, o. Emilio "Mtxico y el ••• , op. cit. p.41 

14) Luna Tobar, Alfredo, La Doctrina Mar1tima Latinoamericana, p.6 

15) Valencia Rodr1guez, Luis, El Ecuador y las 200 Millas, p.98 
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16) Cabe de•tacar que en 1970 , •e celebraron en Altl6rica Latina 2 
Reuniones o Conferencias aobre la materia, la de Montevideo celebrada 
en mayo, y la de Lima celebrada en aqoato del mismo afto, 

~) cabe hacer notar, que despu6s de la "Declaraci6n de Santiaqo•, ae 
sucedieron diversas convenciones •obre la materia, en las cuales el 
Ecuad~r •iempre demostr6 una total disposici6n y activa 
participaci6n. A •aber, en santiaqo, Chile en 1952; Lima,rer6 en 
1954; Vifta del Mar, Chile en 1961; Quito, Ecuador en 1967, estas como 
Reuniones extraordinaria• y hasta enero de 1970 ae celebraron 11 
Rauniones ordinarias. Rabaaa, O.Emilio, M6xico y el ••• , gp. cit. 
p.49, e Informe de Actividades del Ministerio de Relaciones 
Exterior•• Ecuatoriano, 1978, EJr¡baioda del Ecuador en M6xicg. 

18) Declaraci6n Conjunta de loa Ministros de Relaciones Exteriores del 
Ecuador y Arqentina, abril 1978. Lacha, Manfred, El Derechg del 
Espacio Ultraterr11tra. 

19) Resoluci6n XVII aobre "Desarme y Sequridad" adoptada durante la 
Quinta Conferencia cumbre de los Paises No Alineados, Colombo, aqosto 
de 1976. Tomado de Las cincg cgnferenciag Cumbres da los ra1seg Ng 
Alin1odo1. Documentos. p.270 

20) Embajada del Ecuador en M6xico, Actgg y Organisgg Internacionales. 

21) Loa principios citados constituyen la plataforma sobre la que se 
asiento la posici6n qua acerco del Nuevo Orden Econ6mico 
Internacional tiene al Movimiento No Alineado. Resoluci6n No. 5 de 
la Quinta Conferencia Cumbre de Paises No Alineados de Colombo, 1976. 
Los Cinco Conferencio1 .•.. op. cit. p.296. 

22) Villaqran Kramer, Feo. Tegria General del Derecho de Integraci6n 
Ecgn6mica. 

23) Cholvis, Francisco, La Qependencia Exterigr. p.67. 

24) Balosaa, Bala, Teorio de lo Integraci6n Econamico, pp. 4-39. 

25) Hass, Ernest B. El Reto del Regi9nali1mo, Tegr1os CgntemporAneas 
1obra Relocione1 Internacionales.E p.274. 

26) Goltung, Johan, yna T1orta Estructural de lo IntegrociOn, Revista de 
la Inteqraci6n, BID-INTAL, pp. 11-49, 

27) Los paises •uacriptora• oriqinario1 del Tratado da Montevideo an 1960 
fueron Arqentina, Bra•il, Chile, M6xico, Paraquay, Per6, y Uruquay. 
En 1961 se adhirieron Ecuador y Colombia; en 1966 Venezuela. 

28) Maldonado, Guillermo, Participaci6n del Ecuador an al Proceso da 
Inteqraci6n Econ6mica de América Latina, en Librg del 
Sesquicentenario. T.Iy. "Econom!o¡ Ecyodor 1830-1980", pp. 
301-302. 
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29) Entre lo• palse• •uscriptores original•• del Acuerdo de cartagena •• 
encontraba Chile, pala que se retir6 en septiembre de 1976. 
Venezuela por •U parte, •• incorpor6 en enero de 1974. 

30) sua•navar P. Luis H., El Grypo Andino, p.49. 

31) carta d• la Corpnraci6n Andina de Fomento, Oye •u•cedi6 en 1990 ?, 
No. 96-91 p.18. 

32) Secretarla de Relacione• Exteriorea; EKBN!EX ECUAQO!I. telex nQmero 
~. 
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CAPITULO III 

CONDICIOllAllIBN'l'OS Y LDIITACIOllES PARA LA PORJIULACION Y l!JECUCION 
Dll LA POLITICA llXTERIOR llCllATORIANA 
Y ALTERNATIVAS VIABLllS PARA SUPERARLAS. 

J.1 DllPllllDllNCIA llXTllRllA 

3 .1.1 CARACTllRISTICAS Dll LA DllPllNDBllCIA 

Al abordar este tema, el autor Theotonio Dos Santos dice: 
"la dependencia es una situaci6n en la que un cierto grupo de 
paises tiene su economia condicionada por el desarrollo y la 
expansi6n de otra economia. La relaci6n de interdependencia entre 
dos o m6s economias, y entre fatas y el comercio mundial asume la 
forma de dependencia cuando algunos paises (los dominantes) pueden 
expandir•• y autoimpulaarae, en tanto que otros (loa dependientes) 
s6lo lo pueden hacer como reflejo de esa expansi6n, que puede 
actuar positiva o negativamente sobre su desarrollo inmediato"(l). 
La dependencia, sostiene, •eat6 fundada en una divisi6n 
internacional del trabajo que permite el desarrollo de algunos 
paises y limita ese mismo desarrollo en otros, aometi6ndolos a las 
condiciones de crecimiento inducido por los centros de dominaci6n 
mundial". Aftade, sin embargo, que esta situaci6n de dependencia 
exige una articulaci6n directa entre "los intereses dominantes en 
las sociedades dependientes•, ea decir, que esa dependencia y esa 
dominaci6n s6lamente son f actiblas •cuando se encuentra respaldo 
en los sectores nacionales que se benefician con ella•. De ahi 
que la dependencia no debe ser considerada como un factor 
exclusivamente externo sino dentro de una doble consideraci6n 
tanto interna como internacional. El propio Dos santos es 
categ6rico al respecto cuando afirma, dentro del an6lisis de 
interrelaci6n que hace entre la dependencia y el desarrollo, que 
"la dependencia no es un factor externo como se ha creido muchas 
veces"(2). La dependencia nace tanto de los factores internos del 
subdesarrollo como de la divisi6n internacional del trabajo y de 
la expansi6n y afianzamiento de los sistemas mundiales hegem6nicos 
de poder, particularmente el capitalista. 

Para Gunder Franlt, por dependencia debe entenderse •el 
conjunto de complejas relaciones econ6micas, politicas, sociales y 
culturales dentro de la sociedad latinoamericana, y ultramar•, es 
decir, la "dependencia no daba ni pueda considerar•• como una 
relaci6n meramente externa de latinoam6rica con respecto a su 
metr6poli anterior•, sino qua •es igualmente una condici6n interna 
e integral de la sociedad latinoamaricana 11 (3). 

Los estudiosos de este tema, Cardoso y Faletto sostienen 
que la dependencia externa revela que "el modo de integraci6n de 
las econom1aa nacionales con el mercado internacional supone 
formas definidas y distintas da interrelaci6n de los grupos 
sociales de cada pala entre a1 y con los grupos externos11 (4). 
Advierten que la dependencia no deba analizarse exclusivamente 
como una •vari~ble" externa sino tambi6n dentro de la 
configuraci6n de las relaciones entre las distintas clases 
sociales que componen la sociedad dependiente. 

EST~ 
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se coincide que la dependencia encierra le noci6n de una 
relaci6n inequitativa entre doa paises. Ll6mese aubordinaci6n de 
una econom1a a otra, condicionamiento en el desarrollo de un 
Estado, o 116mese limitaci6n a le soberan1a de un pala. 

El autor Jaquaribe advierte esta circunstancia cuando 
afirme que •en t6rminos internacional~a, la existencia y el 
fortalecimiento de le dependencia econ6mica y tecnol6gica de una 
eociedad con otra no conduce a la primera a relaciones paritarias 
con la segunda ni favorece relaciones armoniosas entre ambas"(S). 

Por su parte, el tratadista Francisco Cholvis seftala que 
la dependencia exterior es un fen6meno econ6mico con connotaciones 
pol1ticas, sociales, culturales de variada 1ndole, por el cual la 
estructura productiva, financiera y comercial de un Estado se 
encuentra condicionada al desarrollo y expansi6n de la estructura 
econ6mica de otro Estado. Tal condicionamiento es resultado de 
loa factores internos causante• del subdesarrollo y de los 
factores de poder externos basados en la divisi6n internacional 
del trabajo. En tal virtud, la aituaci6n de dependencia exige la 
presencia de una estructura interna que la viabilice y una 
articulaci6n permanente y directa entre "los intereses dominantes 
en loa centros hegem6nicos y loa intereses dominates en las 
sociedades dependientes•. 

Al concepto de dependencia va aparejado necesariamente el 
de subdesarrollo. Existe una vinculaci6n estructural inobjetable 
entre el Estado socio-econ6mico subdesarrollado de un pala y la 
organizaci6n del poder hegem6nico internacional. De ah1 que 
resulta insostenible la aflrmaci6n de que el subdesarrollo de loa 
paises obedece a razones excluaivamente internas. El factor 
internacional, a trav6s de la aituaci6n de dependencia, condiciona 
y limita el desarrollo de un Estado. No es posible superar el 
subdesarrollo sin, al menos, neutralizar o moderar la limitaci6n 
que impone la dependencia exterior de un centro hegem6nico de 
poder mundial. 

A•1, como la depandencia externa no •• reaultado 
Qnicamente de factores exteriores, tampoco el subdesarrollo es 
consecuencia exclusiva de factores internos. Ambas situaciones •• 
complementan y se condicionan. 

3.1.2 PORllAS Dll IA DBPBllDl!NCIA DTl!IUIA 

Dos son los grandes campos en loa que se manifiesta la 
dependencia: el campo econ6mico y el campo pol1tico. Mucho se ha 
discutido sobre en cu6l se presenta primero; sin embargo, con base 
en la experiencia latinoamericana y particularmente del Ecuador, 
su previa vinculaci6n a la dependencia econ6mica loa condujo 
posteriormente a sufrir la dependencia pol1tica. 

Al 
sociedades 
dependencia 
dependencia 

respecto, Anibal Quijano afirma que: •nuestras 
originaron con su nacimiento sus relaciones de 
y que la emancipaci6n no supuso la cancelaci6n de su 

aino su modificaci6n"(6). 

Dentro de otro modo de apreciar el mismo fen6meno, creo 
que la emancipaci6n pol1tica de Espafta no fue la causa principal 
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para transformar a las nacientes econom1as latinoamericanas en 
pa1ses dependientes en lo econ6mico; !ueron su débil estructura 
interna y la fortaleza del sistema capitalista internacional, las 
razones iniciales que impidieron hacer !rente con éxito a las 
nacientes metr6polis. De ah1 que, como expresa Cholvis "el 
colonialismo pol1tico no es el Qnico origen de la dependencia 
econ6mica, pues no son pocos los pa1ses que dependen 
econ6micamente de una naci6n sin haber sido su colonia pol1tica, 
como lo revela la experiencia latinoamericana con la hegemon1a 
neocolonial de Estados Unidos"(7), consecuentemente, al menos 
para el caso ecuatoriano y dentro del concepto sobre la 
dependencia exterior, la dependencia econ6mica a la que accedi6 
con la conquista de su soberan1a !ormal, le condujo a la 
dependencia pol1tica. 

La dependencia econ6mica, cuyo origen no es desconocido 
que para el caso de los pa1ses latinoamericanos se encuentran en 
las condiciones internas forjadas en tiempos coloniales, es 
producto de la débil estructura productiva, comercial y !inanciera 
interna -!Acil presa de econom1as con mayor desarrollo cuya 
preocupaci6n primordial dej6 de ser el subdesarrollo y se 
trans!orm6 sn la ambici6n por expander su poder econ6mico y 
pol1tico internacional-, y de au subordinaci6n exterior canalizada 
a través de agentes internos que se benefician de esta situaci6n. 

La dependencia exterior en el Area econ6mica puede tener 
tres !ormas: dependencia comercial, dependencia tecnol6gica y 
dependencia financiera. 

La dependencia comercial, la mAs desarrollada y 
tradicional y la que hasta el momento mejor rentabilidad ha 
ofrecido a loa centros metropolitanos, se reduce principalmente a 
la continua pérdida de divisas, causada en particular por el 
deterioro de la relaci6n en los términos del intercambio. Esta 
aituaci6n de comercio desigual ae caracteriza por la venta, por 
parte de los pa1sea dependlentes, a precios bajos, de sus recursos 
naturales a un reducido grupo de mercados industrializados, 
quienes a su vez exportan sus productos manufacturados a precios 
altos. Esta relaci6n de precios entre exportaciones a 
importaciones es marcadamente desfavorable para los pa1••• 
subdesarrollados y la misma proporci6n se mantiene a pesar de que 
el precio de las materias primas exportadas se incremente pues ese 
mismo incremento se reflejara en el precio de loa productos 
industrializados que se importen. 

En el manejo de la dependencia econ6mica en el sector 
comercial tienen activa influencia los monopolios extranjeros de 
loa pa1ses capitalistas a través de la estructura tanto interna 
como internacional (8) que tienen montada para la producci6n y 
comercializaci6n de los productos naturales y de los productos 
industrializados para cada caso. Esta defot~aci6n incide aQn mAs 
en la dependencia de loa paises subdesarrollados y trasciende el 
control de los propios 6rganos centrales estatales. Aparece en 
aste dominio da la dependencia la figura da las empresas 
transnacionales como instrumento que permite consolidar y, lo que 
es muy importante, desnacionalizar la dependencia, con lo cual se 
obtiene mayor dificultad para el control estatal. 
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3.1.3 DBPDIDllllCIA TllCllOLOGICA 

La m6s moderna y •of iaticada forma de dependencia 
exterior, ea la que se manifiesta en el sector tecnol6gico. A 
trav6• de ella loa centros metropolitanos sujetan y detienen el 
desarrollo de loa paises atrasados al no permitirles el acceso a 
las fuentes del conocimiento ci6ntifico de las que aon 
propietarios. La capacidad para aumentar la producci6n 
cualitativa y cuantitativamente, para diversificar la producci6n 
de bienea industrializado• y, en definitiva, para promover el 
desarrollo econ6mico integral en un Estado depende necesariamente 
del conocimiento tecnol6gico. 

La necesidad irremediable de loa paises atrasados por 
contar con ese conocimiento cientif ico y tecnol6gico que les 
permita de•pegar sn •u desarrollo ls• conduce a someterse a las 
reglas de los paises industrializados poseedores de ese recurso y 
por consiguiente a la dependencia. En tanto el conocimiento 
tecnol6gico no sea transferido equitativamente y desarrollado en 
loa propios paises necesitados, la dependencia tecnol6gica 
conatituir6 la m6s eficaz y sutil arma de sometimiento 
int•rnacional de unoa E•tado• a otro•. 

La tecnologia, y laa viaa a trav6s da la• cualee se 
canaliza la dependencia tacnol6gica, comprende la importaci6n del 
conocimiento cientifico individual, la adquisici6n de maquinarias 
que requieren un alto grado de especializaci6n para su 
funcionamiento y la adopci6n de acuerdos sobre patentes, licencias 
y marcas y sobre asesoramiento técnico extranjero directo. Esta 
diversidad de canales facilita la posibilidad de ejercer 
influencia y control sobre la producci6n de un Estado y a la vez 
la dificulta para liberarse de las condicione• que le imponen los 
pal••• poseedores de la tecnologla. A trav6• de eaa variedad de 
opciones, los paises industrializados se introducen en la 
estructura productiva interna y la articulan al sistema mundial. 

3.1.4 DlllPBllDJlllCIA PIJIAllCillllA 

Otra esfera de dependencia externa es la financiera. Los 
paises desarrollados poseedores de una considerable acumulaci6n de 
capital buscan invertirlo en loa paises necesitados da ••• recurso 
someti6ndolos a sus condiciones, con el atan da obtener los 
mayores beneficios posible• y de incorporarlos a au 
correspondiente 6rbita de dependencia econ6mica exterior. 

varias son las manifestaciones de aubordinaci6n 
financiera internacional, sin embargo, las m6s com6nes y efectivas 
se traducen a travts de empr6stitoa intergubernamsntalea, 
préstamos de organismos y bancos internacionales a gobiernos, 
préstamos de organismos y bancos internacionales y bancos privados 
extranjerjs a empresas privadas radicadas en los paises deudores 
y, la inversi6n directa. Cada una de estas formas de relaci6n 
financiera internacional tiene a su vez mecanismos para someter, 
en muchos casos sutilmente, a los paises receptores del capital. 
Tales mecanismos se refieren principalmente a altas tasas da 
inter6s, cortos plazos para su amortizaci6n y cortos periodos de 
gracia. 
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A lo• tradicional•• ampr6•titos entra gobierno• se agrega 
an la actualidad, como mecanismo menos abierto pero igualmente 
afectivo para acentuar la dependencia financiera externa, el 
•i•tama da concesi6n de créditos por intermedio de organismo• 
financiero• internacionales en loa cuales lo• Estados que aportan 
el capital en mayor vol6men, y que por consiguiente tienen un 
mayor podar da decisi6n, condicionan la formalizaci6n da pr6stamos 
al cumplimiento da cierto• raquiaitoa como adqui•ici6n da bienes, 
aervicio• y tacnolog1a • inclusive la aplicaci6n da medidas 
econ6mica• y pol1ticaa a determinado pa1s o n6mero de paises. 

3.1.5 DBPBllDJlllCIA POLITICA 

A la dependencia acon6mica sigue la dependencia pol1tica. 
La aubordinaci6n del sistema productivo, ya sea a trav6s de los 
capitales, del comercio o la tecnolog1a, limita el poder pol1tico 
da un pa1• y au capacidad de libra a independiente decisi6n. La 
carencia y al propio tiempo la necesidad da esos recursos hacen 
que un Estado •• vea obligado a incorporarse a la esfera da 
influencia de la potencia que la provea con la complicidad de loa 
agentes qua tienen al control interno. Esa dependencia, 
uaualmenta velada, adquiere en mucha• oca•iones manifestaciones 
concreta• an acuerdo• de a•istancia militar, de defensa conjunta, 
da afinidad ideol6gica, entra otros, cuya finalidad es comprometer 
y condicionar formalmente la conducta del pa1s dependienta a la 
voluntad pol1tica de la metr6poli. 

En •1ntesia la dependencia pol1tica, que abarca diversos 
campos, cuando •• sobredimensionada, no es otra cosa que una 
manifestaci6n del neo-colonialismo, ea decir de una mAs 
sofisticada expresi6n del imperialismo moderno que nacido de la 
•ubordinaci6n econ6mica se manifieata en la •ubordinaci6n del 
poder pol1tico, 
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La historia de su situaciOn dependiente nace precisamente 
con la emancipaciOn pol1tica de la corona espaftola y con la 
incorporaciOn de este pa1s al naciente sistema capitalista 
internacional. Hasta este momento •u vinculaciOn con los centros 
de poder mundial era directa, no sOlo pol1tica y econOmica sino 
admini•trativa, por la condiciOn colonial respecto de Espafta. Con 
la independencia, en cambio, fue suprimido el sometimiento 
administrativo pero se mantuvo la dependencia econOmica y 
pol1tica, con modificaciones en cuanto se reemplazo el eje de 
dominaciOn metropolitana de Espafta y Portugal por el de Gran 
Bretana, Francia y Estados Unidos. En tal virtud, de una 
dependencia directa paaO a otra indirecta, aunque no por ello 
menos efectiva y rentable para las nuevas potencias rectoras del 
ascendente •istema capitalista mundial. 

Para el caso ecuatoriano, la vinculaciOn inicial dentro 
del contexto de una dependencia econOmica le condujo 
posteriormente a una subordinaciOn pol1tica. En este sentido, las 
primeras manifestaciones de condicionamiento exterior ae dieron en 
el campo pol1tico y espec1f icamente en la tradicional esfera del 
comercio exterior. Luego se presentar1an en las relaciones 
tecnolOgicas y financieras con el desarrollo y acrecentamiento de 
la variada interdependencia regional y mundial. Pero si bi6n 
inicialmente el Ecuador estuvo subordinado en lo econOmico y luego 
en lo pol1tico, resulta dif 1cil establecer una referencia exacta 
para el comienzo de la dependencia pol1tica, tan marcada durante 
el periodo del Ingeniero LeOn Febres Cordero en cuanto a las 
pol1ticas de loa Estados Unidos hacia la regiOn latinoamericana. 

3.:11.1 DEPlllDllllCIA 1111 llL COllERCIO EXTBRIOR 

Con la incorporaci6n al •i•tema econOmico mundial, el 
Ecuador se sumerge en la primera de las formas de dependencia en 
el campo econOmico: la dependencia en el comercio exterior. Las 
condiciones de la econom1a ecuatoriana al lograr superar su etapa 
colonial, facilitan su integraci6n al sistema capitalista 
internacional lidereado por Gran Bretafta, en el cual a loa paises 
perif6ricos correspond1a exportar aus productos primarios e 
importar los productos elaborados de loa centros metropolitanos. 
Es decir, su econom1a era y debla •er agroexportadora y sus 
productos adquiridos bajo las condicionas del sistema econOmico 
mundial vigente (9). 

Ya desde sus comienzos republicanos, el Ecuador se vi6 
•ometido a loa condicionamientos del comercio exterior. Esta 
situaciOn, con el tiempo, en lugar de superarse se acentuO y 
acrecentO. Ello, por supuesto, obedeciO no solamente a factores 
externos sino tambi6n a la estructura productiva interna. La 
deficiente distribuciOn de la tierra que a su vez dificulta el 
proceso de industrializaciOn, la inexistencia de un eficaz sistema 
de comercializaciOn externa, la falta de una infraestructura vial 
y de comunicaciones, la ineficiencia y diatorsiOn en el sistema 
administrativo p~blico, son entre otros, factores que han incidido 
y facilitado la subordinaciOn del Ecuador en el campo del comercio 
exterior. 
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A la deficiente estructura econ6mica interna, se suma el 
comercio exterior deformado que caracteriza al Ecuador. sus 
exportaciones han girado sobre productos primarios (agrlcolas y 
mineros) y sus importaciones sobre productos elaborados, bienes de 
capital y de consumo; los mercados para tales intercambios han 
sido reducidos (en general dirigidos a Estados unidos y a los 
paises vecinos)¡ las balanzas comerciales con los paises 
industrializados •e han caracterizado por ser deficitarias como 
resultado del permanente deterioro de lo• t6rminos del intercambio 
en loe que cada vez se paga mAs por la• importaciones y menos por 
las exportaciones¡ y la intervenci6n creciente y poderosa en el 
manejo del comercio exterior de las empresas transnacionales 
completan el cuadro de la dependencia que en el comercio exterior 
padece el Ecuador. 

3.2.2 DBPEllDEllCIA l'IKAllCIERA 

Al generarse un desproporcionado flujo de divisas al 
exterior por concepto del pago de intereses de la deuda externa de 
un pala y como resultado de la desigualdad en los términos del 
intercambio, que impide la capitalizaci6n interna y limita la 
capacidad de ahorro, se va gestando la dependencia financiera. Y 
si para cubrir esa deficiencia se acude a pr6stamos en el 
exterior, la situaci6n en lugar de resolverse sa agudiza y termina 
por provocar una subordinaci6n del pals a las fuentes proveedoras 
da capital. 

En el caso da los pal••• subdesarrollados, que carecen de 
los recursos financieros para emprender las obras que requieren 
sus grandes necesidades, deben acudir al exterior en busca de 
capitales. Las altas tasas de interés, los plazos cortos y las 
duras condiciones en que generalmente los préstamo• se concretan, 
conducen necesariamente a la extracci6n de las divisas que con 
dificultad ese pala ha acumulado. Ese sometimiento a las fuentes 
internacionales de crédito, ya sean paises u organizaciones 
internacionales, implica una relaci6n inequitativa en la que el 
prestamista impone las condiciones al prestatario y 6ste se ve 
precisado por su necesidad a acatarlas. 

cuando un pal• acude en busca de esos recursos en 
volQmenes excesivos con preferencia ante otro Estado, ya sea por 
cercanla geogrAf ica, por condiciones supuestamente ventajosas o 
por mayor afinidad pol1tico-ideol6gica, irremediablemente cae 
dentro de su 6rbita de influencia. El caso ecuatoriano en este 
aspecto es muy claro. su estrecha vinculaci6n en todos lo• campos 
de su economla con Estados Unidos le han inducido tambi6n, a 
depender en gran medida del ofrecimiento de capitales de ese pala 
tanto para el sector püblico como para el privado. 

Las contrataciones de crédito ii.::ernacional hechas por 
entidades püblicas ecuatorianas provienen de organismos 
internacionales controlados por los interesa• norteamericanos como 
el caso del BID, o directamente de bancos estadounidenses, como sl 
Citybank, Banco de América, Chase Kanhattan Bank, entre otros. Es 
decir que la totalidad de las contrataciones püblicas del crédito 
internacional hechas por el Ecuador, mAs del 50' provienen de 
fuentes de los Estados Unidos. 



86 

Ejemplo de lo anterior, es el conflicto que se suscit6 en 
mayo de 1989, entre el Banco central Ecuatoriano y el Cityeank, en 
donde este banco norteamericano embarq6 la cantidad de 80 millones 
de d6larea, que tenla depositados el qobierno ecuatoriano, por 
mantener aaldos pendientes de paqo con la inatituci6n bancaria, 
suspendidos desde 1987 por los problemas internos ocasionados por 
los terremotos y las constantes lluvias que ocasionaron qrandes 
destrozos, destin4ndose los recursos a la reconatrucci6n del pala. 

A pesar de las protestas del qobierno ecuatoriano esta 
acci6n se llev6 a cabo, y no fue liberado hasta julio del mismo 
afto, bajo condici6n de que el qobierno ecuatoriano tendrla que 
reanudar aus pagos de la deuda externa, qua en ese entonces 
aacendla a 11,500 millones de d6larea de los cuales un 8t del 
total de la deuda correapondla a créditos del CityBank. 

Esta ea una clara y patética demostraci6n de la 
dependencia que en materia de recursos financieros sufre el 
Ecuador respecto de loa Estados Unidos. 

El Ecuador ha sufrido y sufre los efectos de esta forma 
de sometimiento internacional. El Ecuador naci6 a su vida 
rapublicana sintiendo la pasada carqa de la deuda axterna: 
aquella contralda con Inqlaterra para su independencia. Fue 
necesario que transcurrieran casi 150 aftos para que la misma fuera 
cancelada. si bien se trata de una referencia hist6rica, la misma 
denota la necesidad da contar con loa recursos financieros 
suficiente, inclusive para efectos pollticos, para alcanzar una 
plena y auténtica independencia. A lo larqo de su historia se ha 
puesto al descubierto el proceso da participaci6n e inqerancia de 
loa capitales extranjeros en la vida nacional ecuatoriana. 

La imprescindible neceaidad de recurrir al capital 
for4neo para emprender obras de desarrollo y la maqnitud de los 
esfuerzos de qenaraci6n da divisas qua a la vez se destinan al 
paqo de la deuda externa, da una idea del lastre que pesadamente 
le toca arrastrar al Ecuador para alcanzar su desarrollo. 

3.:t.3 DEPEllDBllCIA TECllOLOGICA 

Resulta indiscutible el arqumento de que del 
subdesarrollo aocioecon6mico se sale a través de la 
industrializaci6n, del mismo modo ea indispensable para entrar en 
ese proceso contar con al conocimiento tecnol6qico. Tan 
importante resulta la tecnoloqla en el adelanto de un pala que, 
inclusive, existen tratadistas como Celso Furtado que conciben al 
subdesarrollo como resultado de la carencia de tecnoloq1a que 
permita mejorar la estructura productiva interna. 

Dada su trascendental importancia, los patees 
industrializados y las empresas transnacionales, han hecho de este 
recurso un mecanismo de dependencia de loa paises atrazadoa 
carentes de tecnoloqta y que la necesitan para emprender en el 
larqo camino que conduce al desarrollo. Esta carencia ha hacho 
que loa paises subdesarrollados se sometan a las condiciones de 
transferencia que imponen los centros poseedores del conocimiento 
tecnol6qico, sin alternativa alquna. 
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Transformada la tecnoloqia en una de las llaves que abren 
la posibilidad al desarrollo a los paises atrasados, 6sta se 
convierte fAcilmente en un instrumento eofiaticado de dominaci6n y 
de condicionamiento internacional. su aplicaci6n para el 
eometimiento de unas naciones a otras, adquiere mQltiples 
modalidades y f6rmulas. 

El control del conocimiento tecnol69ico acompaftado por la 
posesi6n de recursos financieros, puede producir por su parte una 
a9udizaci6n y radicalizaci6n de la divisi6n internacional del 
trabajo y de la injusta distribuci6n mundial de la riqueza. 

El Ecuador, como pais en desarrollo con carencia y 
necesidad de este factor, pues muy poco ha hecho por promover y 
deearrollar eu capacidad cient1f ica, ha ca1do dentro de la 
aubordinaci6n a la tecnoloqia extranjera. Esta dependencia nace 
con sus primeros intentos de industrializaci6n moderna donde la 
inverei6n de capital del exterior viene acompaftada por la 
necesaria tecnoloqia, misma que permite y acelera la producci6n, 
pero que no ee transmite equitativamente. La dificultad en la 
traneferencia del conocimiento tecnol69ico no s6lamente ha 
obedecido a la neqativa de lo• poseedores sino tambi6n a factores 
internos como loa de la escasez de recursos humanos en capacidad 
de asimilarlo, el divorcio entre el naciente y precario sistema 
productivo y la tecnolo91a, los altos precios a paqarse por ese 
conocimiento para lo cual los recursos f inancieroa eran 
insuficientes, entre otros. 

A pesar de esta debilidad interna, el factor principal 
sique siendo la neqativa extranjera a transferir su tecnolo91a por 
su propio inter6s y por el inter6s politico que su control le 
ofrece respecto de loa paises en deearrolo. Loa poseedora• de 
tecnoloqia pueden advertir que su monopolio les rinde excelentes 
dividendos econ6micos y que al propio tiempo les da acceso al 
poder interno de nacionee atrasadas. El Ecuador, entre ellas, se 
vi6 sometido a este fen6meno como consecuencia natural de su 
carencia de capital y de tecnoloqia. 

Alqunos de loa paises dependiente• de esta tecnolo91a 
padecen ademas, de su aubordinaci6n hacia el pa1a poseedor da la 
misma, de una limitada divarsif icaci6n de la• fuentes, 
circunstancia que podr1a acentuar la subordinaci6n en este eector. 
se advierte tambi6n un elevado 1ndice del incremento del paqo por 
concepto de reqal1aa lo cual eiqnifica a su vez un alto nivel de 
eqreso• de divisas que impide la capitalizaci6n interna. Se 
aprecia ademAa la peraietencia de mecanismos restrictivo• que 
impiden la transferencia del conocimiento tecnol69ico en 
compensaci6n a la mano de obra barata, a la utilizaci6n del 
mercado, a las materias primas e inclusive, en alqunos casos al 
capital. 

Al respecto, interesa conocer a manera de ilustraci6n 
qeneral, que se9Qn Cholvis en su estudio sobre la dependencia 
externa, aeftala que los paises de Am6rica Latina importan 
tecnolo91a por un valor anual equivalente a 700 millones de 
d6larea y mas del 90\ de los recursos técnicos que se utilizan en 
el continente provienen de otros paises. Este fen6meno se produce 
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a cauaa de que en la regiOn no se promueve la investigaciOn ni el 
alcance del conocimiento cient1fico aplicado a la producciOn, 
prueba de ello es que apenas se invierte en la investigaciOn la 
mitad de lo que •e gasta en la adquieiciOn de marcas, patentes o 
licencias (11). 

Pero •i bien el panorama es todav1a sombr1o, no debemos 
desconocer que con la creaciOn del Pacto Andino, el 26 de mayo de 
1969, el Grupo Andino se constituyo como un esfuerzo coman para 
fortalecer e impulsar el proceso de integraciOn que Am6rica Latina 
inici6 en 1960, como una opciOn distinta, novedosa y concreta a la 
problemltica especifica de las naciones que la integran, para 
afrontar el reto del subdesarrollo. 

Loe mecanismos para lograr esos objetivo• han •ido 
fundamentalmente: un acercamiento y coordinaciOn de sus pol1ticas 
econ6micaa y aociales, en particular. en el terreno de la 
induatrializaciOn; una liberalizaciOn de los intercambios; el 
eetablecimiento de un arancel externo coman, al que preceder& un 
arancel externo mlnimo coman; desarrollo del sector agropecuario; 
y una polltica coman en materia de inversiones. 

El proceso de integraciOn andino, en los a1timos aftos, se 
ha caracterizado por la recuperaciOn del inter6s de los gobiernos 
por avanzar en la consolidaciOn de la reestructuraciOn del 
Acuerdo, a partir de la entrada en vigor del "Protocolo de Quito", 
el 25 de mayo de 1988, 

El Pacto Andino, ha instrumentado nuevas modalidades de 
integraciOn industrial; ha apoyado a la industria de bienes de 
capital, a la promociOn de la agroindustria, a la pequefta y 
mediana industria y el desarrollo de la industria existente. ha 
instrumentado un importante avance da la polltica tecnolOgica. 

En el Ambito polltico, el principal logro alcanzado por 
el Grupo Andino ha sido precisamente su propia reactivaciOn, a 
partir de la I ReuniOn de Presidentes celebrada en mayo de 1989, 
en Cartagena, Colombia; la II ReuniOn de Jefes de Estado efectuada 
en diciembre de 1989 en la I•la Gallpagoe, Ecuador; la Tercera 
ReuniOn Cumbre celebrada en la ciudad de cuzco, Pera, en la regi6n 
de Machu Picchu, en mayo de 1990; la IV Cumbre Presidencial Andina 
celebrada en la Paz, Bolivia el pasado mes de diciembre de 1990 y 
la V ReuniOn Cumbre, celebrada en caracas, Venezuela, el 17 y 18 
de mayo de 1991. 

En este contexto, el Ecuador ha logrado significativos 
avances en cuanto a la sistematizaciOn y al control del ingreso 
indiscriminado e ilimitado de la tecnolog1a. Fueron adoptadas 
normas, en el marco subregional, tendientes a disminuir la 
dependencia tecnol6gica o al menos a atenuar su impacto y a ellas 
se ha acogido el Ecuador llenando, con ello, un vaclo en su 
estructura legal. 

Estos esfuerzos son positivos para atenuar la 
subordinaciOn casi absoluta que se apreciaba en este sector hace 
solamente quince aftos. Sin embargo, el Ecuador es un pala que 
necesita de ese recurso y, lamentablemente, con o sin regulaciones 
en la materia seguir& dependiendo de las fuentes poseedoras de 
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tecnologias hasta que no pueda desarrollarlas por si mismo, o 
adquirirlas de fuentes diversas y en condiciones m&s equitativas. 

3.2.4 DEPl!llDEMCIA POLITICA Y CULTURAL 

La articulaci6n del Ecuador al sistema de la dependencia 
exterior en los diversos campos de la economia conduce 
necesariamente a limitar su capacidad de decisi6n politica. 

A pesar de que tal subordinaci6n es inobjetable, el 
terreno de su comprobaci6n no es firme. Sin embargo, existen 
manifestaciones que permiten reconocer su existencia. Gran parte 
de la estructura del sistema interamericano, por ejemplo, consagra 
la dependencia politica de los paiaes latinoamericanos respecto de 
los Estados Unidos a pesar de los nobles principios te6ricos de 
justicia y equidad que lo inspiran. 

El Tratado Interamericano de Aeitencia Reciproca, loe 
acuerdos de aeitencia y entrenamiento militar del Ecuador con 
Estados Unidos, la influencia en la toma de decisiones en 
cuestiones de car6cter interno o regional, entre otros ejemplos, 
constituyen claras muestras de la influencia politica que ejerce 
ese pais sobre la regi6n en funci6n de doctrinas politicae 
supuestamente comfinee. 

Esta es una materia subjetiva en la que loe matices de su 
interpretaci6n estar6n dados por la concepciOn politico-ideol6gica 
de quien la analice. Sin embargo, es indudable la existencia de 
una relaci6n de subordinci6n, para unos provechosa y para otros 
negativa, entre Estados Unidos y cada unos de los paises de 
Am6rica Latina y, al mismo tiempo, entre Estados Unidos y toda la 
regi6n. 

Este hecho responde a factores reales como la vinculaci6n 
geogr6fica, econ6mica e hiet6rica que hay entre las dos partee. 
Si a estos elementos ae aftade el poderio econ6mico y militar de 
Estados Unidoa, ae explicar& f6cilmente el af6n hegem6nico que 
inspira eu relaci6n con una regi6n atrasada y con graves problema• 
internos como Am6rica Latina. De lo anterior, ee desprende la 
dependencia politica que caracteriza la vinculaci6n ecuatoriana y 
de latinoam6rica, con Estados Unidos. No •• una afirmaci6n 
resultado de un enfoque politico particular, sino d• la 
constataci6n de hecho• reales. 

Muestra de lo anterior, es el sistema interamericano, 
especialmente en cuanto a los mecanismos de seguridad continental, 
como una manifestaci6n clara de dependencia. Esta af irmaci6n se 
respalda en la larga historia de intervenciones norteamericanas en 
América Latina, tal es el caso de Repfibl1ca Dominicana(12), 
Nicaragua, cuba, Granada y en diciembre de 1989 Panam6, entre 
otros, eetAn a6n frescos. 

Loe convenios de asistencia militar, no son mAe que 
mecanismos para condicionar la acci6n militar de loe paises 
latinoamericanos a loe interese• norteamericanos. Del mismo modo, 
existen expresiones de dependencia politica en la conducta 
exterior de algunos Estados latinoamericanos. No extrafta, por 
ejemplo, la posici6n subordinada de algunos paises de Am6rica 
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Latina, y da la comunidad internacional an general, respecto de 
laa tesis de los Estados Unidos en la OEA o en las Naciones Unidas 
en el debate de temas que afectan o interesan a Estados Unidos, 
donde aa vean afectados los interesas propios o de las potencias 
alineada• a su pol1tica de intervencionismo desmedido. 

Tal es el caso mA• reciente del conflicto en el Golfo 
P6raico, aurgido en el mea de agosto de 1990, con la invaai6n de 
Iraq a Kuwait, donde vi6 afectados sus intereses por la posesi6n 
d•l preciado auminiatro da petr61eo para aua reservas 
estrat6gicas. 
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3. 3 ALTBIUIATIVAS PARA SUPERAR LA DBPlllDDICIA ICCTEIUfA 

Cholvia afirma que "el atraso y el sometimiento exterior 
s6lo se podr4n erradicar con la liberaci6n", sostiene que: "el 
proceso de liberaci6n ea necesario, posible y forzoso, Necesario, 
porque debe ponerse tirmino a las causas de la dependencia y a sus 
graves efectos. Posible, p~rque loa medios para alcanzar la 
liberaci6n son muy conocidos y perfacatamente asequibles. Y 
forzoso, porque los pueblos de la regi6n lo exigen 
perentoriamente" (13), 

Es conocido que no ea factible desligar la dependencia 
externa de la realidad interna de un pala en cuanto a loa efectos 
que ambos factores tienen sobre la estructura nacional, pues entre 
los dos elementos existe una relaci6n de flujo y reflujo en la que 
el mismo tiempo eon rec1procamente causa y consecuencia. 

Diferentes autores han llegado a la conclusi6n de que 
variadas y distintas pueden ser las actitudes de los pa1ses 
dependientes frente a su sometimiento exterior en funci6n de loa 
factores geogrAficos, ideol6gicos, hist6ricos, etc, que 
caractericen sus respectivos casos. 

Helio Jaguaribe estima que frente a la actual coyuntura 
nacional, en la que se aat6 produciendo un realineamiento de 
fuerzas, loa paises subdesarrollados, en lo que se refiere a su 
autonom1a y a su dependencia, tienen las siguientes alternativas 
•para encaminar su curso hiat6rico", 

1.- "Desarrollo aut6nomo, fundamentalmente por medio de 
transacciones, qua aseguren a largo plazo la viabilidad del 
sistema; 2.- "Desarrollo autOnomo por la v1a revolucionaria, en 
condiciones qua protejan al proceso revolucionario de 
intervenciones extranjeras capaces de sofocarlo o de alterar su 
curso y que aseguren a largo plazo la transformaci6n aut6noma del 
sistema; 3.- "Desarrollo por incorporaciOn igualitaria de sistemas 
individualmente no viables a uno de los macrosiatemas; 4.
"Desarrollo, dependiente ecuAnime en t6rminos que, aunque no caiga 
bajo el control del propio sitema de desarrollo, asegure su 
desenvolvimiento continuo; s.- •Dependencia aatelizante o 
neocolonial en condiciones de estancamiento o de desarrollo de un 
sector limitado, pero en t6rminoa que garanticen la conservaci6n 
de los privilegios de la ilite dominante; 6.- "Dependencia 
"quialing" con al apoyo pretoriano de minor1aa locales 
privilegiadas; 7.- "Dependencia coercitiva, por la mera ocupaci6n 
militar de la potencia dominante• (14). 

Recogiendo los criterios de diverso• estudios de esta 
meterla, dos son las actitudee que un pa1• dependiente puede 
asumir para superar o atenur el fen6meno de subordinaciOn al que 
est6 sometido: la autonom1a total y la interdependencia. 

3.3.1 LA Atn'OllOllIA 'l'OTAL 

La autonom1a total implica la nociOn de la 
autosuficiencia econOmica y pol1tica, Dificil y caei imposible de 
concebir y aplicar en la actualidad de un Estado en sus relaciones 
exteriores. Si bien en teorla lata es una posibilidad, en la 
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pr4ctica resulta sumamente dificil. Los requerimientos para la 
eonaacusi6n del desarrollo y consecuentemente para romper contra 
la dependencia son enormes y variados. Factores como la 
teenologia, especialmente, y el capital, dificilmente pueden ser 
desarrollados internamente sin recurrir a loa centros 
internacionales poseedores de los mismos. 

A esta situaei6n podr1a llegarse a través de radicales 
mecanismos, esto es de una guerra mundial que genere un nuevo 
ordenamiento internacional universal. 

J.J.2 LA IllTllRDll!PEllDBllCIA 

Como una consecuencia de tacto de las actuales 
condiciones en que se desenvuelve la convivencia internacional, 
aparece la ••qunda alternativa para superar la aubordinaci6n 
exterior quiz4a la m4s viable para un pa1s de las caracter1sticas 
del Ecuador: la interdependencia. Este concepto nace de la 
realidad pr4ctiea internacional en la que necesariamente, y en 
mültiplea 4reaa, los Estados, involuntariamente en muchos casos, 
deben entablar vinculo• y relacionarse mutuamente. Como resultado 
de una reciproca necesidad, los paises "dependen" unos de otros 
pero en términos de mayor igualdad sin la deformaci6n negativa 
earacter1stiea da la dependencia externa y sin asumir la 
posibilidad de hacer una vida de autonom1a total. 

Los procedimientos pr4cticoa, a través de los cuales se 
puede llegar a esta m6s equitativa interdependencia sin 
sometimientos de unos paises a otros, son varias. 

Se deba partir de la necesidad de un desarrollo interno 
equilibrado. Debe preocuparse por incrementar su poder de 
negociaci6n internacional ya sea por v1a individual o por v1a 
colectiva. (con el reciente ingreso del Ecuador al Grupo de R1o, 
le da un mayor poder de negociaci6n frente a los grandes bloques 
de poder buscando un beneficio coman para la regi6n). Se debe 
promover una diveraif icaci6n de las fuentes de dependencia 
tradicionales abriendo mercados en paises de 6rbitas distintas, 
intercambiando conocimientos tacnol6gicos y recursos financieros 
con paises no s6lamente industrializados sino también con loa 
subdesarrollados en aplicaci6n de la cooperaci6n horizontal tan 
beneficiosa para loa pa1ae• necesitados. 

Se debe propender a la ampliaci6n y diversificaci6n, en 
sentido reciproco, de las fuentes de interdependencia y de 
interrelaci6n para que no se concentre de manera especial en 
ninguna de ellas sino con el mayor nümero al mismo tiempo. con 
tal procedimiento no se generara una subordinacion perjudicial a 
ninquno de los polos sino, por el contrario, una saludable 
interdepedencia. 

El afianzamiento de estas actitudes conducirla 
necesariamente al Ecuador a una aituaci6n internacional de mayor 
estabilidad en la que tendr4 m4s libertad en la toma de decisiones 
con plena responsabilidad .sobre ellas. Esa independencia y 
libertad se ref lejar6, y al mismo tiempo aer4 una consecuencia, en 
la politica exterior que lleve al Estado en funci6n de su 
aoberania y dentro de este adecuado contexto internacional. 
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De ehi le importancia de la politice exterior como un 
instrumento para neutralizar loa efecto• de la depadencia, 
rechazando las pretensiones heqemOnicas de cualquier potencia, 
pues limitan la expresi6n internacional eut6ntica, manteniendo en 
esencia, una actitud plenamente independiente como expreai6n fiel 
d• su calidad de Estado •oberano. 

A la declaraci6n te6rica de independencia deben 
acompaftar•• la• actitude• practicas y afectiva• tal•• como: 
univer•alizaci6n de la• relaciona• diplom6ticas y comerciales 
divereificando lea fuente• de cooperaciOn econ6mica Y. ampliando 
loa mercados, apoyo consciente a lo• procesos de inteqraci6n 
particularmente aubreqional, participaciOn activa en los 
orqaniamo• internacionales, firme defensa de lo• principios 
universales y permanentas del derecho internacional, entre otras. 

En definitiva, la auperaci6n o limitaci6n de lo• efectos 
neqativos de la •ubordinaci6n externa, a trav6s de la alternativa 
de la interdependencia, debe acometer•• en dos fuentea: el 
desarrollo interno y la politice exterior. Ambos factores se 
complementan y •• condicionan. Del desarrollo depeden en qran 
medida la posibilidad de mantener una politice exterior m6a diqna 
y libre, y la politice exterior por su parte influye y coadyuva 
para la consecusiOn del desarrollo interno. 
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3. 4 1!L SUBDISARROLLO SOCIAL, BCONOllICO Y POLITICO IllTEIUIO 

3. 4 .1 CARACTERISTICAS DEL SUBD!SARROLLO 

Celao Furtado concibe al desarrollo como el "proceso de 
cambio social por el cual un nllmero creciente de necesidades 
humanas, preexistentes o creadas por el mismo cambio, se 
sati•facen a trav6s de una diferenciaci6n en el sistema productivo 
generada por la introducci6n da innovaciones tecnol6gicas• (15). 
Conforme a la def inici6n de Celso Furtado, el desarrollo ae 
produce a consecuencia da la tecnologla y la ciencia que se 
incorporen al aparato productivo da un Estado a trav6s de lo cual 
se consigue el incremento de bienes y servicios con lo que es 
posible satisfacer con mayor amplitud las necesidades humanas. Un 
pala que no ha podido generar ese conocimiento tecnol6gico que le 
permita producir lo necesario para satisfacer loa requerimientos 
de •u •ociedad podrla decirse que es subdesarrollado. Sin 
embargo, el asunto no es tan simple pues la tecnologla no es un 
factor de generaci6n espont&nea ya que el •adelanto de la ciencia 
eat& interrelacionado con el aumento de la riqueza social" de tal 
manera que en muchas ocasiones, "la mayor abundancia de bienes y 
servicios crea condiciones para al adelanto progresivo de la 
ciencia y perspectivas de avance constante para el desarrollo 
econ6mico de una determinada sociedad" (16). 

Ante la incapacidad de autocrear la tecnologla, los 
palsea subdesarrollados, seg(in rurtado, deben "tomarla prestada 
casi en au totalidad" en condiciones muy particulares con lo cual 
"la adaptaci6n de las estructuras sociales se vuelve un problema 
mucho m&s complejo•. En efecto, sostiene que "la penetraci6n de 
la nueva tecnologla en el aistema productivo (de loa palses 
subdesarrollados), al desorganizar un sector de econom1a artesanal 
preexistente, crea de inmediato un problema de excedente de mano 
de obra sin posibilidades de absorci6n. Tal excedente se orienta 
hacia formas artesanales de economla de subsistencia, creando 
dentro del siatema econ6mico un dualismo que condicionar& todo el 
proceso social subsiguiente. El dualismo de la estructura 
econ6mica se reflejar&, por un lado, en una distribuci6n sumamente 
desigual del ingreso, y por otro en una demanda de bienes finales 
poco vigorosa. En efecto, la apropiaci6n del excedente por los 
grupos dirigentes no encuentra resistencia en los trabajadores, 
debido al vasto desempleo estructural engendrado por aquel 
dualismo. Esa ausencia de vigor de la clase asalariada tambi6n 
constituye un factor que viene a entorpecer la formaci6n del 
mercado interno. De esta manera, el excedente que pasa a manos de 
la clase dirigente tiende a originar formas de consumo suntuario o 
a filtrarse hacia inversiones en el exterior" (17). En 
definitiva, la situaci6n del subdesarrollo, seg(in Furtado, viene 
dada por la carencia del conocimiento tecnol6gico y cientlfico que 
permita incrementar la producci6n de bienes y servicios en un pals 
y que, por tal motivo, 6ste se ve precisado a recurrir a otros 
centros proveedores los cuales la otorgan bajo condiciones 
particulares. En virtud de las condiciones internas de una 
sociedad subdesarrollada, tal innovaci6n tecnol6gica produce un 
desajuste caracterizado por una desigual distribuci6n del ingreso 
y una d6bil demanda de bienes elaborados, lo cual, a su vez, trae 
aparejada la dificultad de crear un mercado interno y la 
consiguiente desviaci6n de inversiones al exterior. 
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Con el concepto de Furtado de definir el desarrollo en 
funci6n de la tecnolog1a, coincide la CEPAL. En el documento 
"Desarrollo Econ6mico, Planeamiento y Cooperaci6n Internacional", 
se manifiesta claramente que "el problema del desarrollo econ6mico 
consi•te esencialmente en asimilarla con celeridad el vasto caudal 
de la tecnol091a contemporanea para elevar el nivel de vida de las 
masas. A la soluci6n de este problema, reconoce sin embargo, que 
se oponen dificultades considerables tanto por las ingentes 
dimensione• del proceso de tran•ferencia de tecnolog1a, como por 
las condicione• peculiares en que se plantea• (18). 

Por •U parte, tratadi•ta• como Sunkel y Paz intentan 
superar el concepto meramente econ6mico o unilateral del 
desarrollo. Ambos tratadistas sostienen que al desarrollo hay que 
entenderlo •como un proceso de cambio social, que se refiere a un 
proceso deliberado que persigue como finalidad Qltima la 
iqualaci6n de las oportunidades sociales, pol1ticaa y econ6micaa, 
tanto en el plano nacional como en relaci6n con sociedades que 
poseen patrones mas elevados de bienestar material. Sin embargo, 
esto no significa que dicho poce•o de cambio social tenga que 
seguir la misma trayectoria, ni deba conducir necesariamente a 
formas de organizaciOn social y pol1tica, eimilares a las que 
prevalecen en los pa1ses altamente industrializados o 
desarrollado• de uno u otro tipo•. "La posici6n adoptada implica, 
en consecuencia, la necesidad de examinar y buscar, en la propia 
realidad latinoamericana y en la influencia que Asta sufre por el 
a6lo hecho de coexistir con sociedades industrializadas, el 
proyecto de naci6n, las estrategias y pol1ticas de desarrollo y 
las formas de organizaci6n que habran de satisfacer las 
aspiraciones de los grupos en cuyo nombre se realiza la tarea del 
desarrollo" (19). 

Esta noci6n se acerca mas al concepto que debe tenerse 
del desarrollo. Esto es en un sentido humanista integral pues el 
bienestar del hombre no esta dado Qnicamente por la satisf acci6n 
material de sus necesidades econOmicas sino también por el marco 
da libertad, justicia y equidad en el que esa satisfacci6n 
material se concrete. 

El tratadista Eduardo Santos Alvite lo define como 
"dasarrollo humano• dentro de •una 6ptica social" en lo• 
siguientes términos: "es un proceso que permite la realizaci6n 
plena de todos los hombres y mujeres en la dimensi6n tanto 
econ6mica como pol1tica y cultural, es un proceso que da las 
pautas para una existencia que garantice el respeto de la dignidad 
humana, los derechos humanos, la solidaridad, los derechos 
econ6micos y los derechos plenos al disfrute de la libertad con 
satisfacci6n de las necesidades. Es por tanto, el proceso de 
desarrollo, un proceso que s6lo puede ser entendido si existen una 
adecuada 6ptica cuya esencia estarla dada por la dimensi6n 
hist6rica, la dimensi6n estructurtal, la dimensi6n pol1tica e 
institucional y la dimensi6n cultural". Por Qltimo, Santos 
destaca la importancia del medio social y de la vinculaci6n 
internacional -en el caso del Ecuador y por tanto extensivo a los 
pa1ses latinoamericanos- para completar la idea del desarrollo. 
Dice: "si queremos abordar el complejo problema del desarrollo 
tenemos la obliqaci6n de considerar el conjunto social en sus 
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mOltiple• dimensiones, en •u articulaci6n e interdependencia, cuya 
armenia y equilibrio dependen en Qltima instancia de la forma como 
se dan las diferente• dimensiones de la vida social. Este enteque 
exiqe, a su vez, al definir nuestro proceso de desarrollo en el 
contexto de la interdependencia, sobre todo si se considera que el 
proceso de desarrollo ecuatoriano •e ha dado bajo la pauta de un 
modelo dependiente que se ha ido forjando hist6ricamente en el 
esquema colonial y a partir de la independencia polltica, en el 
esquema neocolonial. En •lntesia, el procsso de desarrollo 
ecuatoriano hay que mirarlo desde el 6nqulo de la lucha de nuestro 
pueblo para alcanzar su plena independencia, autodeterminaci6n y 
proyecci6n, en la permanente lucha por auperar toda forma de 
colonialismo y neocolonialismoa que por desqracia muchos vestiqios 
existen hasta nuestros dlas"(20), 

Dentro de una apreciaci6n estadlstica y numérica, y por 
ello proclive a caer en una trla esquematizaci6n en muchos casos 
errada, las Naciones Unida• y diversos orqanismoa internacionales 
consideran el qrado de desarrollo de las naciones en tunci6n de la 
renta par c6pita, conforme al siquiente cuadro y denominaci6n: 

Paises con renta par c6pita inferior a 200 d6lares: •no 
desarrollados•; Paises con renta per c6pita entre 200 y 499 
d6larea: •subdesarrollados•; Paises con renta per c6pita entre 
500 y 1.999 d6lares: •en vias de desarrollo"; Paises con renta 
par c6pita entre 2.000 y 4,999 d6lares: "desarrollados•; y, 
Paises con renta per c6pita sobre s,ooo d6lares: "altamente 
desarrollados" (21). 

La inclusi6n de diversos paises en esta escala no 
responde a su respectiva realidad interna pues resulta en varios 
casos de factores de distenai6n que incrementan desmesuradamente 
el ingreso por habitante sin que eso implique un mejoramiento de 
las condiciones sociales y culturales. Loa ejemplo• de Venezuela 
y Kuwait resultan muy ilustrativos, donde la exportaci6n de 
petr6leo genera altos ingresos por habitante pero se mantiene la 
misma estructura productiva y social aubdesarrollada. El caso del 
Ecuador tambiin aunque en menor medida, es •imilar al de loa 
ejemplos anteriores. Conforme a los datos tabulados por el 
consejo Nacional de Desarrollo del Ecuador, este pala tiene un 
inqreao por habitante de 1,294 d6larea (1990) como consecuencia de 
su exportaci6n de petr6leo. Ello no significa, sin embarqo, que 
las condicione• internas hubieren mejorado da manera considerable 
como para alterar su estado de desarrollo. 

Si bien la escasa renta per c6pita no ea la Qnica causa 
determinante para el subdesarrollo, si es en cambio un indicador 
Qtil para detectarlo conjuntamente con otros factores. Siquiendo 
a Enrique Ruiz Garc1a en la caracterizac16n del subdesarrollo 
podemos afirmar que las circunstancias que se consideran como sus 
indicadores aocio-econ6micos son los s~guientes: 

Debilidad de la renta por habitante, subalimentaci6n de 
una gran parte de la poblaci6n y, por tanto, alto porcentaje de 
endemias, de mortalidad infantil y de lo que llaman enfermedades 
de masa; predominio del sector agrario, nula mecanizaci6n y 
cultivos rutinarios; escasa densidad de la infraestructura; 
industrializaci6n minima; analfabetismo, minima difusi6n de la 
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cultura; y, carencia de cuadros diriqentes adecuados"(22). 

Estas son las caracter1sticas m4s notables del 
aubdesarrollo socio-econ6mico. A ellas s6lo debe aftad1rseles la 
aatructura social desigual y la inestabilidad pol1tica. 

En funci6n de tales elementos veamos el caso del Ecuador, 
como elemento esencial en el an4lisis de su pol1tica exterior. 

J.,.a BL SUBDBSARROLI.O BCUATOIWUIO 

La renta per c4pita del Ecuador aupara los mil d6lares lo 
cual, dada la estructura socioecon6mica, de ninquna manera debe 
conaiderarae d6bil. Sin embarqo, eata relativamente alto 
indicador, resulta de la distorsi6n que ocasiona al inqreso de 
divisas por concepto de las exportaciones de petr6leo que qenera 
alto• inqrasoa pero cuya distribuci6n entre la poblaci6n •e limita 
a escasos c1rculoa de poder y cuyo destino final no ha sido 
aiempra para inversiones de infraestructura productiva aino por lo 
general para bienes auntuarioa y armamento. Si aa excluye la 
explotaci6n del petr6leo, la renta por habitante alcanzarla 
alrededor de 400 d6lares, lo cual, aeq1ln la ascala, ubicarla al 
Ecuador en la escala de loa pa1aea denominado• •aubdeearrolladoa•. 

Las condiciones nutricionalea de la poblaci6n ecuatoriana 
aon pobrea. Si se toma como requerimiento m1nimo de consumo 2,300 
calor1aa y 62 qramos de prote1nas para el ser humano, debe 
admitirse que en al Ecuador hay un alto indice de eubalimentaci6n. 
Lea disponibilidades de productos considerado• como b4aicos para 
la alimentaci6n, est4n por debajo de los requerimientos m1nimos 
por persona lo cual ocasiona una alimentaci6n insuficiente y 
deficitaria. 

El Ecuador es un pa1s de estructura econ6mica aqraria. 
su producci6n, su sistema social y aQn sus valores culturales 
qiran en torno a su condici6n rural. Excluyendo al petr6leo, el 
sector agrlcola es el que 9enera mayores excedentes; en el se 
asienta el mayor volQmen de poblaci6n y ofrece m4a fuentes de 
trabajo. En definitiva, la econom1a nacional ecuatoriana aQn 
depende de la producci6n aqr1cola. Lamentablemente, la misma ae 
caracteriza por su precaria estructura; deficiente e inequitativa 
diatribuci6n de la tierra con la existencia del aiatema de 
latifundios y minifundios, escaza mecanizaci6n aqraria, tendencia 
al monocultivo y por consiguiente a la monoexportaci6n, 
facilitando la dependenia del exterior y estancamiento en la 
capacidad da los recursos humanos. Por conaiguienta, el hecho da 
que el Ecuador se asiente sobre una estructura econ6mica rural 
atrasada y reformada hace de 61, iqualmente un pa1s atrasado con 
loa problemas propio• de au condici6n. 

La infraestructura productiva del Ecuador ea limitada. 
su sistema de comunicaciones telef6nicas, teleqr4ficaa y de telex 
no alcanza a cubrir las necesidades m1nimaa de la poblaci6n y la 
red de carreteras que ae aproxima a loa 40,000 km., es 
insuficiente para incorporar toda au extensi6n territorial a la 
estructura productiva. 

La econom1a ecuatoriana se caracteriza tambi6n por au 
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bajo nivel de industrializaci6n causadas por las limitaciones del 
mercado interno, la deficiente infraestructura productiva, la 
carencia de capital y especialmente de tecnologla y la 
inexistencia de suficientes alicientes administrativos, 
crediticios y tributarios qua hagan atractivo al sector. 

Quizaa el peor lastre que debe sobrellavar el Ecuador en 
su af6n por alcanzar el desarrollo socio-econ6mico pleno, es al 
del analfabetismo y de la deficiencia educacional. A esto se suma 
la aecasa capacitaci6n intelectual y técnica da loe recursos 
humano• lo que a su vez incida en la dificultad para incrementar 
la producci6n particularmente industrial y agrlcola. Esta 
insuficiencia aa traduce también en la dirigencia estatal donde la 
carencia de cuadros t6cnico• competente• y auf iciante• qua rijan 
las polltica• socialee, econ6micas y culturales impidan el 
adelanto global del pala. A este respecto, sostiene osvaldo 
Hurtado que, •en general lo• pollticos en Ecuador carecen de una 
formaci6n econ6mica, los partidos no cuentan con organismos 
t6cnicoe y ambos son reticentes a aceptar la aseaorla de loa 
tecn6cratas"(23) lo cual redunda en •l ineficiente manejo polltico 
y técnico del aparato estatal, independiente de factores 
doctrinarios o ideol6gicoa. 

En esta breve revisi6n de loa elementos del subdesarrollo 
ecuatoriano no daba descuidarse el factor externo que mantiene una 
relaci6n da influjo y reflujo respecto de la aituaci6n interna, 
particularmente en pala•• dependientes como el Ecuador. La 
eubordinaci6n de la aconomla ecuatoriana al •ietama internacional 
condiciona directamente las caracterlsticas econ6micas, sociales y 
pollticas que vive el Ecuador internamente y, por tanto, su 
subdesarrollo obedece tambi6n a la• circunstancias por las que 
atraviesa al sistema. De ahl que la superaci6n da esa astado 
dabar6 implicar necesariamente la libaraci6n da la dependencia 
exterior, da lo contrario caarla en un desarrollo relativo 
sometido a los centros hagem6nicos de podar mundial con una 
aoberanla limitada. 

A astas caracterlaticas da corta m6a econ6mico que 
pol!tico se aftadan dos fundamentales y qua complementan la imagen 
del subdesarrollo ecuatoriano: la estructura social inaquitativa 
y dispersa y la inestabilidad polltica. Por supuesto qua astas 
manifestaciones no son da ningun modo aisladas sino qua al mismo 
tiempo son causa y consecuencia da la• circunstancia• acon6micas y 
culturales qua respondan al concepto integral de subdesarrollo. 

Es problema lamentable, pero no por ello manos verdadero, 
la injusta estructura en que est6 concebida la sociedad 
ecuatoriana. Aparte de los factor•• citados como caractar!aticas 
del subdesarrollo, y qua al mismo tiempo son causantes de la forma 
en qua est6 estructurada su sociedad, existe otro elemento 
tlpicamente ecuatoriano qua merece ser destacado. Esta elemento 
es la disperei6n aocial entendida como la falta da intagraci6n 
entra los nQcleoa humanos qua conforman al Estado ecuatoriano. 

Esta dispersi6n social, en la que influyen razonas 
étnicas, hist6ricaa, educativas y por sobra todo econ6micas, 
inciden negativamente en materia de pol!tica exterior. La 
inexistencia de unidad social en la que igual representatividad 
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tengan loe distintos sectores que conf iquran la eociedad 
ecuatoriana, digamos campesinos, estudiantes, obreros, 
intelectuales, etc., obstaculiza la manifeataci6n uniforme del 
Ecuador en el exterior. Si no ae produce asa unif icaci6n, el 
manejo de la conducta internacional del Ecuador caer& 
irremediablemente en manos del sector mas poderoso. Ese control 
unilateral de la politica exterior impedir& la manifestaci6n de 
todos loa aactores que conforman la naci6n ecuatoriana y no ser& 
el reflejo mayoritario de la poblaci6n que ea requisito 
fundamental para au validez y credibilidad internacional. Una 
alternativa v&lida para impedir que ello suceda ea el 
fortalecimiento de loa partidos politices, que si bien por su sola 
presencia no van a lograr la integraci6n social, si van a permitir 
en cambio que en su seno confluyan todos esos sectores sociales 
que se identifiquen con la doctrina ideol6gica que inspira su 
respectivo movimiento. 

A continuaci6n se cita de manera general y resumida, las 
declaraciones de principios y programas en cuanto a la politicaa 
exterior por partidos politicoa. A saber: 

Izquierda oe.ocrltica: (Fundaci6n 1977). 

"La Izquierda DemocrAtica preconiza que el Ecuador debe 
mantener relaciones amistosas con todos los paises del mundo, sin 
prejuicios ideol6gicoa ni supersticiones politicas. Debe 
comerciar con todos ellos, atento s6lo a las conveniencias 
nacionales, desechando la viai6n simplemente hemiaflrica y plana 
del mercado mundial. Especiales lazos de solidaridad debe de 
establecer con loa pueblos del tercer mundo que luchan por au 
independencia nacional, preservaci6n de sus recursos bAsicos y el 
mejoramiento de los tirminos del intercambio comercial. La 
defensa de loa precio• de loa productos latinoamericanos aconseja 
la f ormaci6n de organismos internacionales y frentes de luchas 
comunes, en los cuales el Ecuador debe participar activamente, en 
resguardo de sus intereses. Nuestro paia debe condenar toda forma 
de colonialismo y neocolonialismo, la agreai6n econ6mica, el 
chantaje internacional, el terrorismo sin fronteras, las 
conquistas territoriales logradas por la fuerza, el armamentiamo, 
la nuclearizaci6n de Am6rica Latina, la intervenci6n extranjera y 
la desigualdad de loa Estados en el campo internacional" (24). 

Partido Social cristiano: (Fundaci6n: 1951). 

"El Partido Social cristiano en el campo internacional 
fija sus objetivos primarios en la paz y la colaboraci6n 
internacionales fundadas en la justicia, sin laa cuales no cabe el 
desarrollo de la comunidad juridica internacional. La justicia 
social internacional impone que, ademAs de garantiza~ a todos loa 
pueblo• el derecho a la integridad da su persona juridica, una de 
cuyas expresiones es su autodeterminaci6n, gar-ntice tambiin la 
eliminaci6n de toda forma de imperialismo politice y econ6mico; y 
el rechazo colectivo a la agresi6n y el castigo al agresor; la 
supresi6n de la guerra; el arreglo de los conflictos 
internacionales por medios pacificos y el razonable acceso al 
cr6dito internacional que permita el desarrollo econ6mico, junto 
con equitativos niveles en los t6rminoa del intercambio 
internacional" (25). 
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uni6n o..ocrltica Popular PADI-ODP: (Fundaci6n: 1978). 

"Relaciones amistosas con todos loa pueblos del mundo, 
especialmente diplomAticas y culturales. Soluci6n pac1f ica de 
todos loa conflictos internacionales¡ respeto irreatricto de los 
principios de autodeterminaci6n de los pueblos y de no 
intervenci6n en loa asuntos internos de otros Estados; resistencia 
y rechazo en la OEA, la ONU y otros orqaniamos intarnacionales a 
la politice aqresiva y expoliadora de las potencias imperialistas. 
Apoyo a los pueblos que defienden su independencia y aobarania. 
Lucha contra el colonialismo, neocolonialismo, el racismo y el 
fascismo. Nulidad del Protocolo de R1o de Janeiro y aoluci6n 
pacifica del diferendo lim1trofe con el Perll" (26). 

oa.ocracia 
(Fundaci6n: 1978). 

Popular-Uni6n Dlmocrltica Popular: 

"Rechazamos enfAticamente la aituaci6n de dependencia en 
que los paises mas industrializados se obstinan en mantener a los 
subdesarrollados y condenamos toda forma de colonialismo, 
neocolonialiamo y de diacriminaci6n o de aeqreqaci6n racial y 
reconocemos el derecho de loa pueblos a liberarse de otros 
sistemas de opresi6n e injusticia. No nos comprometemos en la 
lucha de los bloques en la cual dos Estados •• convierten en los 
ejes de la pol1tica mundial" (27). 

Partido socialista Ecuatoriano: (Fundaci6n: 1926). 

"En materia internacional, el Partido Socialista 
proclama: a) Mantener relaciones con todos los pa1ae• del mundo 
con base en el principio de autodeterminaci6n; b) estimular el 
esp1ritu latinoamericanista como premisa indispensable para 
rechazar el imperialismo; c) rechazar toda actitud 
intervencionista y apoyo irrestricto a los paises latinoamericanos 
que estuvieren en peliqro de aqresi6n; y, d) condenar el 
colonialismo, neocolonialismo, racismo, fascismo, y propuqnar por 
un r6qimen de paz diqno y duradero, asentado en el respeto a la 
soberan1a de los pueblos, el derecho de 6stos a la 
autodeterminaci6n, y al reconocimiento cabal de la diqnidad y de 
todo• los derechos y libertades humanas• (28). 

11ovilliento Popular oa.ocrltico: (Fundaci6n: 1978). 

"En politice internacional nuestro pa1s debe adoptar una 
actitud independiente y soberana que tenqa como prop6sitos 
establecidos el fortalecimiento y la ampliaci6n de los v1nculoa de 
uni6n y cooperaci6n de lucha por au completa independencia y 
aoberan1a nacional, en defenea leq1tima de sus recursos naturales 
y mat~rias primas, que se empeftan en desarrollar su econom1a sin 
la injerencia de ninquna potencia extranjera. Establecimiento de 
r~laciones diplomAticas y comerciales con todos los paises del 
mundo, en condiciones de iqualdad, respeto mutuo y beneficio 
reciproco. En la ONU y fuera de ella se apoyara decididamente y 
brindara Amplia solidaridad a todos loa pueblo• que luchan por su 
liberaci6n nacional y leq1timo derecho de autodeterminaci6n. 
Robustecimiento y desarrollo constante de los lazos de uni6n, 
amistad y cooperaci6n con los damas pueblos y paises 
latinoamericanos y del caribe, haciendo esfuerzos conjuntos para 
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creer un organi•mo que, en •u•tituci6n de la OEA y ain la 
participaci6n de lo• E•tados Unido•, ••a un in•trumento para la 
po•itiva cooperaci6n y ayuda antre nu••tro• pueblo• y pal•••" 
(29). 

Partido ConaerYador llcuatoriano: (Fundaci6n: 1883), 

•Propugna como te•i• permanente la def enaa de la 
integridad del patrimonio territorial, continental • insular del 
suelo patrio, y de la independencia y aoberanla del E•tado, 
inclusive an la• 200 milla• de zona aar1tima, como fuente de 
recurso• propio• del pueblo ecuatoriano, y la aoberan1a del 
••pacio que cubre el territorio ecuatoriano• (30). 

Concentraci6n de l'llU'su Popularu: (Fundaci6n: 1949). 

•Reepetaremo• lo• principio• de libre determinaci6n de 
lo• pueblo•, de no intervenci6n, la vigencia de lo• derecho• 
humano• y mantendremo• una postura antitotalitaria. Seremos 
solidario• en la lucha de lo• pal••• •ubdesarrolladoa y 
demandaremos una •oluci6n juata y de paz al problema territorial 
ecuatoriano, Mantendremos la te•i• de la defenaa aoberana de laa 
200 ailla• de mar territorial" (31), 

Partido Racional Velasquiata: (Fundaci6n: 1968). 

"El Ecuador debe propender al fortalecimiento de los 
organi•mo• internacional•• a fin de conseguir la aoluci6n polltica 
de la• controveraia•. Se harA conciencia en •l mundo •obre 
nue•tra vocaci6n pacifista. Se mantendrA inalterable nuestra 
teai• sobre la nulidad del Protocolo da Rlo de Janeiro, la 
aoberanla da la• 200 milla• de mar t•rritorial y se reivindicara 
la parte que nos corresponde en la 6rbita •incr6nica 
geoestacionaria por ser un recurso natural limitado" (32). 

El otro elemento caracterlstico del •ubde•arrollo 
ecuatoriano •• la inestabilidad polltica qua, •• causa y 
con•acuencia de lo• factora• econ6micos y •ociale• ya citado•. La 
hi•toria republicana del Ecuador ••tA plagada de alteracion•• al 
•i•tama jurldico-polltico que han incidido en la continuidad y la 
permanencia que requiere el proceso de de•arrollo. se han vivido 
ruptura• al ordenamiento jurldico-polltico que han traldo como 
consecuencia un retroceso en la conformaci6n de una aut6ntica 
democracia retardando el desarrollo •ocioecon6mico. Lo grave de 
••ta• alteracione• no a6lamenta ••tA en ser tal•• •ino tambi6n en 
lo ineceearia• que re•ultan cuando de ella• no •• obtienen nueva• 
y mejor•• ••tructura• •ociale• y econ6mica•, •ino que ••tan 
orientada• e6lamente por el d•••o mi•mo del pod•r la ambici6n 
desmedida del mi•mo que conduce a la ruptura in•titucional. 

D•l mismo modo que la diap•r•i6n •ocial, la in••tabilidad 
polltica tambiin conatituya un factor negativo preponderante en la 
formulaci6n y ejecuci6n de la polltica exterior ecuatoriana. La 
•ucesi6n de alteracione• •in ••ntido en la ••tructura 
jur1dico-pol1tica del E•tado le re•ta permanencia y continuidad a 
lo• objetivo• y ••trategia• • inclusive, en cierto• caso• puede 
llegar • afectar lo• propio• principio• •upue•tamente permanente•. 
E•a falta da continuidad y de uniformidad, dificulta la obtenci6n 
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d• obj•tivo• d• largo plazo, por •l cambio •n la conc•pci6n d• 
••trat•gia• y por •l r••mplazo da lo• 6rgano• ejecutor••· Tal•• 
alt•raciona• produc•n d••contianza y cu••tionan la cr•dibilidad 
int•rnacional qu• at•cta a •u vaz, •l propio pra•tigio d•l pal•. 

E•t• •• •n ttraino• generala• l• realidad interna en 
tunci6n da la cual daba proyectar•• y actuar la conducta 
int•rnacional ecuatoriana, La •oluci6n da lo• problema• 
•con6aico•, •ociala• y po11tico• daba guiar •u acci6n • in•pirar 
•U foraulaci6n. Si bitn ••ta realidad con•tituy• un 
condicionamiento y un• limitaci6n • la •jacuci6n da la po11tica 
•xt•rior •cuatoriana, al mi•mo tiempo puad• tran•foraar•a •n una 
fuente da motivaci6n para •uparar la• dificultad•• y d••i;ualdad•• 
qu• alln •Ub•i•tan. 
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3.5 llL PROBLDIA 'fERRI'l'ORIAL C011 KL PBRU 

Durante al parlado colonial, la estructura territorial 
i•puasta por la Corona E•paftola para adlllini•trar y 9obarnar lo• 
territorio• conqui•tado• en Alllirica, tua con•a9rada • travi• d• 
Cidulaa Real•• raapatando en lo posible la damarcaci6n, no aiampre 
clara, da loa antic¡uoa territorio• indlgenaa. Para •l caao da lo 
qua hoy •• al Ecuador, la Corona E•paftola axpidi6 inicialmente la 
Cidula Real da 1563, por la qua cra6 la Real Audiencia da Quito y 
fij6 vaatoa territorio• limitado• ••peclficam•nta y territorio• 
potencial••, •• decir, facultaba la incorporaci6n d• aquella• 
tierra• qua •• "daacubriaran y •• poblaren". E•t• documento que 
origina la Audiencia da Quito as pieza fundamental en la hi•toria 
da la controvaraia con al Par6. 

Con al objeto, ••96n la metr6poli aapaftola, da realizar 
una mejor adminiatraci6n da ••ta parte d• au• territorios 
americano•, al Rey arigi6 mediante Cidula Real de 27 d• mayo de 
1717, •1 Virreinato de Nueva Granada incorporando dentro de •U 
juri•dicci6n a la Audiencia da Quito con loa limite• que al 
momento tenla. E•a aituac16n no perduro. En 1720 ea r••tableci6 
la dependencia da la Audiencia de Quito al Virreinato de Lima, 
aiempre dentro de •u demarcaci6n original. La ina•tabilidad 
adlllini•trativa y al de•conocimiento del medio, condujo a las 
autoridad•• aspaftola• a incorporar nuevamente, en 1739, al 
Virreinato da Santa Fi a la Audiencia d• Quito. Su• limites 
fueron ••pacificado• en una nueva cidula fachada en 1740, por la 
cual fueron •agregada• tierra• en beneficio del Virreinato d• Lima 
por una extan•i6n aproximada da 30,000 kil6metros cuadrados, 
ubicada en al tri6nc¡ulo comprendido entra T6mbaz, Chachapoyas y 
Paita. 

Al tiempo que regla esta organizaci6n territorial, varias 
misiona• rali9ioaa• •• hablan asentado en •l orienta del Ecuador, 
incorporando y colonizando vastos territorio• a6n no descubiertos 
en nombra de la corona espaftola. su labor no fue debidamente 
respaldada. En 1767, •l Rey Carlos III •xpula6 a los j••uitaa de 
•u reino incluyendo la• colonia• y por tanto •U• mi•ione• en 
Mainas. La salida de los miaionaro• facilit6 el avance de los 
conquiatador•• portU<JU•••• que por •l Bra•il, haci• al oe•te, 
hablan ya iniciado •U• incur•ion••· Lo• conflicto• territorial•• 
que tal•• hechos condujeron a la •u•cripci6n del Tratado de San 
Id•lfonao, en octubre da 1777, entre E•pafta y Portugal para 
•olvantar •u• diferencia• y limitar au• juri•diccionea. 
Reconociendo la importancia de la gaati6n qua realizaban la• 
mi•ionea, la metr6poli ••paftola d•cidi6 reforzarla• y organizarla• 
a travt• del envio da mayor ndmero da •i•ion•• y de la creaci6n da 
obispado• y vicarias. Para el erecto, ancomend6 a Franci•co 
Requema, qua habla participado •n la d•marcaci6n con Portugal, la 
formulaci6n damarcatoria da la r•gi6n que airviera d• baaa para 
una mejor diatribuci6n geogr6fica y adllliniatrativa. Requema 
amiti6 au• informa• d• lo• cual•• lo• daf initivo• e•t6n tachados 
en 1799. En ello• •e augiare la incorporaci6n da los territorio• 
oriental•• de la Audiencia da Quito al Virreinato de Lima. 

En funci6n de la• neceaidadea admini•trativa• da la 
metr6poli y apoyada en los informe• da Requema, en 1802, la corona 
E•paftola dict6 una Cidula R•al por la cual •• puao bajo la 



104 

juriadicci6n d•l Virreinato del PerQ •l manejo militar d• l• 
coaandancia de Mainaa y Quijo• y •• erigi6 un Obispado dependiente 
d• la Arquidi6c••i• de Lima. E• decir, a trav6• de asta documento 
no fueron segregados territorio• de Quito en favor del Virreinato 
d• Lima, como habla sugerido Requena, sino que traalad6 al PerQ 
exclusivamente la juriadicci6n ailitar y ecle•i6atica d• ••tas 
tierras sin hacer referencia como habr1a sido obvio, a las labore• 
judicial••, hacendariaa y de gobierno propiamente dicho sobre la 
zona. 

Al reapacto, •l doctor Julio Tobar Donoao argumenta: 

La aegregaci6n fue de juri1dicci6n parcial sobre lo• 
referido• territorios pu•• de lo contrario ello habr1a estado 
expresamente manifestado en la C6dula; No •• fijan 11mite• d• la 
supuesta aeqregaci6n, requisito fundamental para que ello •• 
produzca; Hay expresa referencia axcluaivament• da la• 
juriadiccionea militar y aclaai6atica. Mapas poaterioraa a la 
c6dula da 1802 incluyen a Maina• dentro del Virreinato de Santa 
F6,(33) 

Con la independencia pol1tica da Espafta, al Ecuador, asto 
•• la Audiencia da Quito, paa6 a fol'lllar parte da la Gran Colombia 
como Distrito del sur compuesto de tres Departamentos: Ecuador, 
con las provincias da Pichincha, Imbabura y Chimborazo; Azuay, con 
la• provincias da cuenca, Mainaa y Jaan; y Guayaquil, con la• 
provincia• de Guayaquil y Manab1, 

En ocaai6n da la independencia de Guayaquil, el 9 de 
octubre da 1820, fua aplicado y respetado ya al principio del •uti 
poaa•detia juria•, por al cual las naciones surgidas a la vida 
independiente acordaron respetar loa 11mitea contenidos en loa 
t1tuloa vigantaa amanado• da Eapafta, teniendo como ano de 
rafarancia 1810. Esta principio conatituy6 la nol'llla fundamental 
dentro del derecho territorial da la• naciantaa rapOblicaa. 

con al af6n de detal'lllinar da manera daf initiva loa 
limitas entra la Gran Colombia y al PerQ y solventar da comienzo 
la• dificultadas qua ya •• hablan producido antra loa dos pa1aaa, 
a instancia• da &olivar, fua suscrito an 1823, al convenio 
Moaquara·Galdaano. Lamentablemente no raaolvi6 laa diferencia• 
entre las partea. La• tentativas da arreglo efectuadas no 
tandr1an final feliz. Praciaamenta la diacuai6n aobra los 
territorios de Ja6n y Mainaa fua una da las causas principal•• por 
la• qua •• produjo al conflicto al'lllado da Tarqui an 1829, del cual 
•• generaron lo• principales inatrumantoa da la defensa jurldica 
del territorio ecuatoriano. 

Sobra el particular, escribe Tobar Donoso diciendo qua 
•anta• da la confrontaci6n en 1829, al comandante en Jefe da la• 
Fuerza• Colombianas, al General Antonio Joa6 da Sucra, propuso al 
Presidente peruano Joa6 de la Mar, qua dirigla personalmente laa 
tropas da su pala, una propoaici6n transaccional denominada Ba••• 
da Ofta. En allaa •• augarla, para avitar la lucha, nombrar una 
comiai6n qua arregla loa llaita• antra loa do• pal••• sobra la 
base da la "diviai6n pol1tica y civil da lo• Virreinato• da Nueva 
Granada y Lima da 1809", con la •obligaci6n da ceder•• 
raclprocamenta aquall•• partea de territorio que por loa defacto• 
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d• la demarcaciOn p•rjudicaeen a loa habitante•• (34). 

Al triunfo colombiano, •l 27 de febrero de 1829, eiquiO 
le capitulaciOn peruana de GirOn que contenia en •••ncia loa 
aiamoa •l•m•ntoa que la• Ba••• d• Ofta y el compromiao d• neqociar 
un Acuerdo definitivo en Guayaquil. !n aeptiembr• d• ••e afto, ae 
auacribiO •l Tratado de Paz en ••a ciudad conteniendo lo• 
aiquient•• punto• •••ncial••: 

1.- Laa partea reconocen loa llmitea d• aua respectivo• 
territorio• en loa aiaaoa que tenlan antea d• la independencia de 
loa Virreinato• de Lima y Nueva Granada y aceptan hacer pequeftaa 
concecion•• en la linea que contribuyan a tijar como diviaiOn mas 
natural y exacta; 

2.- Para la realizaciOn de eate Qltimo objetivo, 
convienen la• partea en nombrar una comiaiOn para que eatudie y 
fije le linea definitiva; y, 

3.- En el caao de que la comiaiOn refarida no loqr• un 
acuerdo y en el caao de que uno de loa ertlculo• del Tratado deba 
ser interpretado, •• recurrira a un pala amiqo para que resualva 
el particular. 

En cumplimiento d• lo acordado en Guayaquil, en aqoato d• 
1830, fue auacrito en Lima al Protocolo Pedemonte-Hosquera, por el 
cual •• preciaaban los limite• y •e fijaba la linea d• la 
aiguiente manera: deade la deaembocadura del Rlo TQmbez en el 
Oclano Pacifico aguaa arriba haata la quebrada d• Cazaderoa, de 
alll linea haata la quebrada de Pilares, aquaa abajo hasta el Rlo 
Alamor, por late hasta su desembocadura en el Rlo Chira, luego 
egua• arriba haata eua orlgenea; d• ahl, por la• quebrada• de 
Calvaa y Eaplndola, la quebrada de Quiroz, deade ahl una linea 
haata el orlqen del Rlo Huancabamba, por late aguaa abajo •n todo 
su curao hasta au deaembocadura en el Harafton y por l•t• agua• 
abajo hasta loa llmit•• con Bra•il. con el perfeccionamiento d• 
••t• Protocolo, •• ejacutaba plenamente •l Tratado d• 1829, 
complementando la base jurldica del Derecho territorial 
ecuatoriano y aaumiendo el caracter de Ley suprema d• la 
controveraia. (35) 

Con la ••tructuraciOn territorial conaagrada en el 
Tratado de Guayaquil y en au Protocolo de ejecuclon de 1830, naciO 
•l Ecuador a au vida republicana independiente. su juriadicciOn 
abarcaba, •n aplicaciOn d• lo• principio• de la auceaiOn d• lo• 
Eatadoa, lo que habla aido dentro de la Gran Colombia el Diatrito 
del Sur con aua reepectivoa Departamento• y Provincia•, y por 
conaiquient• lo• llmit•• vigente• entre lo• Virreinato• 
colonial••· 

La neceaidad de conaolidar•• coao Eatado • travla del 
reconocimiento internacional influyo para qu• en 1832, •l Ecuador 
auacribiera au primer instrumento internacional: el Noboa-Pando, 
de Amiatad y comercio con el Pero. Si biln no entr6 •n vigencia, 
peraiti6 abrir la diacuaiOn d• un teaa que podrla haber•• 
considerado tarainado con el Tratado de Guayaquil, pues contempl6 
la necesidad d• celebrar un •convenio de Limite• entre lo• 
Eatadoa• y que, en tanto, "•• reconoceran y reapeter6n • loa 
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actual••"· 

Durante la criaia da loa aftoa 1858-60 un convenio da 
11•itaa fue firmado antra alllboa pa1•••· Laa circunatanciaa 
hiatóricaa i•parantaa an al Perd, impidieron qua au contenido •• 
cona1111aae. El Mariacal caatilla, qua hab1a invadido al Ecuador, 
aosatió al Ganaral Franco al Tratado da Mapaaingua an 1860, por al 
cual aa aceptaba la de•arcación aupuaatamanta aatipulada en la 
c6dula da 1802. El inatrU11ento nunca entró en vigencia ni fue 
aplicado, no aolamanta por al rechazo ecuatoriano aino por qua au 
validez no fue reconocida por el Congreao del Pard. 

El problema fue nuevamente abordado en 1887 con el 
Acuerdo para aometerlo al arbitraje dal rey da Eapafta, conforma al 
Tratado Eapinoza-Bonifaz. La indefinición da la materia arbitral, 
la exagerada demora en dar el fallo y la inf luancia da f actoraa 
extrajur1dicoa en au procaao, indujeron al Ecuador a promover la 
auacripción de un convenio de negociación directa entre las 
partea. De tal contacto, reau1t6 el Tratado Harrera-Garc1a da 
1890 qua a la poatre, por no ••r aprobado daf initivamanta por laa 
parta• (36) fua retardada au aprobación y poatarior inhibición dal 
arbitraje eapaftol. Perd accedió a la firma da eata documento ante 
la poaibilidad da qua el Ecuador contrajera una alianza con Chile, 
teniendo preaante la cercana necesidad da llagar a una definición 
peruano-chilena aobra loa l1•itaa da Tacna y Arica. El Tratado 
Herrera-Garc1a reconoció en favor del Perd al dominio qua mantan1a 
aobra loa vaatoa territorio• de Ja•n, Iquitoa, Tllmbez y Mainaa. 

como el Tratado no entró en vigencia, el Perd ratom6 la 
taaia del arbitraje total del Rey de Eapafta qua, aceptada por el 
Ecuador, •• concretó an al Protocolo Valverde-cornejo da 1904. Se 
acordó el anv1o de un Comiaario Regio y al Rey ror111ó una Comiaión 
de Eatado para al anlli•i• del problema. Laa tanaionaa intarnaa 
creada• anta la incertidumbre da llagar a una aoluci6n da juaticia 
a travla da 6ste aecaniamo, llevaron prlcticamenta a un conflicto 
armado entre las partea, hacho qua tua evitado por la intervención 
•ediadora de Estado• Unido•, Argentina y Braail. Eapafta ae 
desligó da emitir el fallo en 1910. 

El Pard planteo en 1913, la denominada "f6r111ula •ixta" 
por la que la• partea negociar1an directamente una 11nea y 
acudir1an al arbitraje para raaolvar loa punto• en qua no hubieran 
podido ponerse de acuerdo. La gaatión arbitral se encomendó al 
Gobierno de Eatadoa Unidos. 

El procedimiento empezó a aar aplicado en 1920, con la 
presentación de una 11nea por parta de Perd, y quedarle 
formalizado, ente la indaf inición clara da la• funciones qua 
tendr1an loa dalagadoa, a travta da la auacripción del Protocolo 
Ponca-castro oyanguran en 1924. Anta la dificultad da llagar a un 
acuerdo directo entra las partea durante las na9ociacionea 
celebradas en Lima, el Ecuador pidió qua las miama• ruaran 
trasladadas a Washington. Laa conversaciones iniciadas en 1936 •• 
prolongaron sin reaultado• positivos haata 1938, cuando la 
d•legación peruana notific6 su retiro. 

En 1939 •• produjeron incursionas de tropa• peruana• a 
territorio ecuatoriano, y la• tensiones internas de ellbo• pal••• 
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•• •ncontraban •n •u niv•l •6• critico. Pu• otr•cida en 1941 l• 
int•rv•nci6n d• Arqentina, Brasil y Estados Unido• para impedir el 
entrentamiento b6lico total. En el m•• de julio de e•e efto, Pel11 
invedi6 el territorio •cuatoriano, ba•ando •U ataqu• en •u 
euperioridad militar. Lo• pal••• aediadores en 1941, emitieron un 
meaor6ndua ob••rvando la actitud del Perd por no haber acatado la 
ceeaci6n de l~• ho•tilidade• y la linea de •tatu quo acordada• por 
la• parte•, el 31 d• julio. Solicitaron, adem6•, la iniciaci6n de 
neqociacJon•• en Buenos Air•• para encontrar una •oluci6n 
autuaaent• •ati•tactori• y r•cordaron la viqencia de tratado• 
internacional•• que condenan la aqr••i6n y que invalidan la• 
•dqui•iciona• t•rritorial•• h•cha• a·la tu•rza. 

En tal•• circun•tacia• y •in ninqdn vi•o de •oluci6n del 
problema, tue convocada en enero de 1942, con ba•• •n el Acta de 
Chapult•p•c, r•lativa • la •olidaridad interamericana, la III 
Reuni6n d• Con•ulta de cancill•r•• Americano• para conocer •obre 
el •taque japont• a E•tado• Unido• durante la Sequnda Gu•rra 
Mundial y con••quir la condena un6nim• d• Amtrica a esta aqr••i6n 
que permita mantener la ••quridad continental. A ••te tema tue 
incorporado de manera ••cundaria, el conflicto 
•cuatoriano-peruano. D• alquna man•ra, •l dit•r•ndo qu• mantienen 
ambo• pal••• qued6 subordinado en elquna manera a la •oluci6n del 
que atectaba a los Estados Unidos. Al r••pecto el autor 
colombiano J••d• Maria Yepe• comenta: (37) 

•El Perd exiqla como condici6n para evacuar la• 
provincia• ocupada• y para •olidarizarae con loa Eatado• Unidos 
que el Ecuador tira••• •l documento que habla de llamar•• 
Protocolo de Rlo de Janeiro, la talta de un s6lo E•tado (en la 
declaraci6n de •olidaridad con lo• E•tado• Unido•) abrirla una 
brecha por donde lo• aqre•or•• totalitario• podrlan inqre•ar en el 
hemi•t•rio occid•ntal. La participaci6n del Perd era pues, 
indi•p•n•able. Pero como h•mo• vi•to, •xiqla como precio de •u 
participaci6n que el Ecuador accedie•• previamente a •u•cribir el 
in•trumento que habrla d• conv•rtir•• en el Protocolo d• Rlo de 
Janeiro•(JB). 

A la intluencia det•rminante d• la critica •ituaci6n 
internacional contin•ntal y mundial, •• aftad• le ca6tica •ituaci6n 
int•rna por la qu• atrav••aba el Ecuador por la inva•i6n peruana. 
En ••e contexto, invocando la •olidaridad continental por parte d• 
E•tado• Unido•, tue •u•crito •l 29 d• •nero d• 1942, el Protocolo 
de Rlo de Janeiro. se inicia asl, la di•puta por •6• de 200 mil 
kil6metro• cuadrado• d• t•rritorio. 

En 1945, Ecuador pidi6 oticialment• la revi•i6n del 
Protocolo de Rlo, pero la• circunstancia• lo llevaron a ac•ptar •u 
ej•cuci6n ha•ta 1950. Al respecto, Alfredo Luna Tobar indica: 
•ant• la nece•idad d• poseer aunque ruar• temporalment• una linea 
de facto que limitara el avance peruano ha~ta cuando •l Ecuador 
pudi•ra, por medio de un tratado vtlido, tijar •u trontera 
detinitiva, decidio•• aplicar en •l terreno la linea del Protocolo 
d• Rlo• (39). 

D••d• lo• primero• trabajo• d•marcatorio•, la• comi•ion•• 
tuvieron qrav•• deaacuerdo• en el trazado d• la linea. La• 
principal•• diter•ncia• tueron la• d• Laqartocha, Zamora-santiago 
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en la zona Norte, Ballavista y Yaupi-Santiago. En 1947 cuando •• 
realiza el levantamiento aarofotogramltico realizado por Estados 
Unidos, se conatat6 la inexistencia da la divisoria de aguas en la 
zona meridional entre loa rloa Zamora-santiago debido a la 
presencia, desconocida hasta entonces, del rlo Canepa interpuesta 
entra loa do• sistemas fluvial•• citados por el Protocolo de Rlo 
de Janeiro como accidente geogrlf ico por al cual debla pasar la 
linea da frontera entra ambos pal•••· Anta tal descubrimiento se 
daj6 pendiente la damarcaci6n en asta amplio sector qua llav6 a 
declarar finalmente !a inajecutabilidad del Protocolo por parta 
del Ecuador. 

En 1960, durante la cuarta adminiatraci6n da Valaaco 
Ibarra, •• proclam6 formalmente la nulidad del Protocolo aduciendo 
vicios da fondo. Dicha poaici6n fue mantenida por loa gobiernos 
aucaaivoa hasta qua en 1968, al propio Presidente Valaaco Ibarra 
al asumir su quinto periodo, buac6 una negociaci6n con •l Para 
sobra la basa da que el Ecuador llegara a tener un acceso amplio y 
auficiante al Amazona• • insistiendo en al carlctar nulo del 
Protocolo da Rlo da Janairo. 

La acaleraci6n del proceso da integraci6n andina y al 
incremento de la vinculaci6n acon6mica y comercial de las zonas 
fronterizas, generaron un clima da dillogo entra ambos pal••• en 
torno al problama territorial a partir de la dlcada da lo• 
setenta. El Ecuador buscaba una salida soberana territorial y 
directa al Amazonas, guardando como su tesis al desconocimiento de 
la validez del Protocolo da Rlo. El Para por su parta, negaba la 
existencia de un problema territorial insistiendo en el car4cter 
exclusivamente damarcatorio da la diferencia y reafirmaba la 
validez y vigencia del Protocolo. 

En 1978 •• registraron incidentes entra guarnicionas 
ecuatorianas y peruanas en la zona no delimitada de la Cordillera 
de El Candor. La ruptura del di4logo y la aubaiatencia da puntos 
da fricci6n en la frontera crearon un ambienta poco propicio para 
un acercamiento. 

En enero da 1981, Para ataca un puaato fronterizo 
ecuatoriano desencadenando un grava conflicto bllico, conocido 
como "la guerra de Paquiaha", mismo qua tarmin6 cuando •l Para 
bajo praai6n internacional acapt6 en •l sano da la Organizaci6n da 
Estados Americanos, qua habla expresamente convocado a una reuni6n 
da consulta para tratar al caso, al e••• da hostilidad•• y la 
presencia da observador•• militar•• da Argentina, Braail, Chile y 
Estados Unidos que constataron la separaci6n de los efectivos 
militaras de la zona. Bajo la intarvanci6n mediadora da aataa 
cuatro naciones ae auper6 •l conflicto, no obstante al problema de 
fondo no hs •11contrado aan aoluci6n. 

Anta al conflicto da 1981 1 la• autoridad•• peruanas 
argumentaron que loa ecuatoriano• cruzaron al limite da las aguas 
por las cumbres de la Cordillera da El C6ndor y descendieron por 
su ladera oriental para establecer tras o cuatro destacamentos 
militaras, violando al atatu quo mantenido desde 1942; por lo 
tanto, al ajlrcito peruano "deaaloj6 a lo• invasor••"· 

La actitud del Ecuador de rechazo al Protocolo de Rlo y 
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lo• con•igui•nt•• •nfrentamiento• ••poridico• que •• han 
••c•niticedo en vario• punto• d• la frontera •• ba•an, ••c;J(ln 
fuente• ecuatoriana•, en adjudicacione• peruana• de zona• 
perteneciente• al pal• de acuerdo al citado Protocolo y •obre todo 
del deepojo del enorme territorio amaz6nico que le correapondi6 a 
la Audiencia de Quito durante la mayor parte de la Colonia. 

La po•ici6n de K6xico durante la XIX Reuni6n de Consulta 
de Kini•tro• de Relacione• Exterior•• convocada en 1981 con motivo 
del incidente fronterizo entre Ecuador y P•rd fue la •iguiante1 

•Lo• cordial•• vinculo• que unen a •i patria con loa 
pueblo• y gobierno• del Ecuador y del Perd, ae1 como nueetra plena 
identificaci6n con loa ideal•• da libertad y democracia que ellos 
propugnan, no• han movido a a•ociarnoa al empefto comdn, felizmente 
cumplido, de buecar afanoeament• una eoluci6n eficaz y urgente del 
incidente doloroeo que ha dividido por demgracia a dicha• 
nacion••· El afianzamiento de la paz y la ••guridad en la regi6n 
andina en objetivo que heme• perseguido con fervor, no• complace 
haber encontrado a la postre una f6rmula que, aunque no plenamente 
sati•factoria, no• anima a creer que ••rviri para alcanzar dicho 
prop6eito, eerenado• loe Animo• y encau•adoe lo• ••fuerzo• de 
ambo• pueblo• hacia fine• conetructivo• y ami•toeoe, ecuatoriano• 
y peruano• eabr&n labrar un futuro glorioeo d• cooperaci6n y 
concordia. No •• eecapan la• ••ria• dificultades de que est& 
todav1a erizado •l camino, pero eetimamo• que con buena voluntad 
de la que ya •• ha dado prueba en nueetra• prolongada• pl&tica• y 
d• un tenaz y diligente ••fuerzo lograran, ecuatorianos y 
peruano•, •alvar lo• eecollos que adn amenazan a la tranquilidad 
de la regi6n. Por •U parte la Reuni6n d• Coneulta mediante loe 
t••onero• empeftos de todo• su• miembro• ha rebaeado una de las 
mi•ione• relevante• - quiza la esencial - de nuestra organizaci6n, 
o ••a la de eati•facer plenamente el anhelo de convivir en paz y 
de proveer, mediante la mutua comprensi6n y •l reepato por la 
eoberan1a de cada uno, al mejoramiento de todo• en la 
independencia, en la igualdad y en el derecho• (40). 

Po•teriormente, en agoeto de 1988, al tomar po•••i6n el 
Preeidente del Ecuador Rodrigo Borja anunci6 que afrontarla con 
actitud d• buena vecindad el problema territorial vigente con 
Perd. Esto motiv6 que el Vicepr••idente y •l Canciller del P•rd 
no a•i•tieran a la inveetidura del Pr••idente Borja al conocer, 
previamente, ••ta• declaraciones, ya que Perd no roconoce el 
problema territorial con Ecuador. 

El incidente •urgido por la ausencia peruana durante la 
lectura del mensaje inaugural del Pre•idente Borja, trunc6 el 
deeeo del gobierno ecuatoriano de propiciar un clima d• di•tenei6n 
con •u vecino. A•1, el di•cureo tuvo un efecto invereo al buecado 
y aunque ambO• gobierno• han dado por concluido •l incidente, 
r••ulta claro que Perd y Ecuador •• hayan todavla lejos de 
armonizar su• diferencias y da superar una deeconf ianza r•clproca 
anceetral. 

No obstante, ambo• pal••• han mantenido ••trecho• 
contacto• deede •l inicio dal mandadto del Pre•idente Borja, con 
mira• a aatrachar la relaci6n bilateral. 
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!n 1971 ambo• qobiarnoa firmaron un Acuerdo para al 
Aprovechamiento da loa Recureoa del Rlo Puyanqo-Twnbez en la 
frontera ecuatoriano-peruana, aiamo qua quad6 formalizado en 1985. 
!l Conqraao ecuatoriano lo cuaetiona alaqando qua aa trata da un 
proyecto ubicado en la zona da diaputa territorial con Para, 
auacitando reacciona• nacionaliataa. El Miniatro Cordov6a por au 
parta, ha defendido la nacaaidad da llevar • cr.bo al proyecto 
aaftalando au impacto para al deaarrollo raqional y poniendo 
6nfaaia en qua da ninquna aanara comprometa la aobaranla del pala. 

En octubre da 1989, doa hacho• da importancia •• dieron 
en al marco d• la• relaciona• entra allboa pal•••· El primero da 
alloa fue la firma da un acuerdo por al cual •• inatituya un 
procadimianto de conaultaa diplomAticas entra loa dos palaaa, cuyo 
prop6aito ae impulaar un diAloqo m6a fluldo y una cooparaci6n mA• 
amplia en diatintoa Ambitoa, dando inicio a la primara ronda de 
conaultaa entra loa do• palaaa, raviaando la amplia qama da 
cuaationaa y aauntoa qua preocupan a loa doa qobiarnoa, talas como 
aovimianto fronterizo, narcotr6fico, cooparaci6n amaz6nica, criaia 
acon6mica y concertaci6n da poaicionaa en loa orqaniamoa 
intarnacionalaa. Eatoa acarcamiantoa entra ambo• palaaa, •• han 
venido dando con al prop6sito da avanzar en la aoluci6n da los 
problema• comunaa, pero tambi6n en la confiquraci6n da un ambiente 
da confianza y aolidaridad entre amboe. 

Durante al mea da noviembre del miamo afta, •• auacit6 un 
incidente qua datarior6 la relaci6n bilateral y provoc6 irritaci6n 
entra los ecuatorianos, al decidir al qobierno peruano cerrar au 
frontera coman con ••te pala en un intento por aliviar las 
praaionaa sobra al inti y la aalida da productoa y biane• de 
conaumo que aran exportado• aubrapticiamanta desda Para buacando 
loa precios 1114• vantajoaoa qua ofracla al mercado ecuatoriano; 
aata flujo comercial provoc6 un daaabaato comercial en la• 
ciudadaa fronterizas peruana• da Machala y Huaquillas, cuyas 
actividades acon6micaa eufriaron al impacto del cierra fronterizo. 
A conaultaa del canciller Cordov6z con au hom6loqo peruano aa 
raabri6 la frontera dando t6rmino a aata punto da irritaci6n entra 
loa doa palaaa. 

Aaimiamo, en al marco da la CUmbra Andina, celebrada en 
laa Ialaa GalApaqoa al 17 y 18 da diciembre de 1989, •• di6 la 
primera viaita de un Presidenta peruano al Ecuador, auacitando 
crlticas aialadaa a trav6• da loa medioa informativos y 
cuaationamiantos por parte da alqunos miembro• del Conqraao. El 
Praaidenta peruano hizo qala da comentario• afactuoaoa y 
deferentes hacia al Ecuador resaltando aepacialmenta loa lazo• qua 
unan a loa do• pal••• y aludiendo praquntaa da loa pariodiataa 
relativas al conflicto territorial. Su presencia en Ecuador 
contribuy6 a mejorar al ambienta da la ralaci6n bilateral. 

En febrero de 1990, •• calebr6 la saqunda Rauni6n del 
Macaniamo da consulta• Pollticaa a nivel diplomAtico, establecido 
en octubre da 1989. El Embajador ecuatoriano, Mario AlamAn, 
viait6 Lima del 15 al 17 de febrero, donde •• antraviat6 con au 
hom6loqo Alfonao del Rivaro, con quien abord6 una amplia qama da 
aauntoa bilataralea, incluyendo lo• problema• da la cooparaci6n 
paaquara y aapaclf icamenta •l apraaamianto da barcoa paaquaroa 
acuatorianoa por la Armada peruana. Eata Mecaniamo ha probado a~r 
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un ••dio •ficaz para promov•r •l di6logo y la cooparaci6n entra 
loa doa pal•••· 

El 29 da enero da 1991, al c11111pliraa al 49 anivaraario da 
la tira• del Protocolo da Rlo, •• dieron diatintaa manifeatacionea 
con11aaorando tala• hechoa. En la ciudad da Guayaquil •• 
produjaron aarch•• y acto• da protaata por grupo• da ciudada .. oa • 
inatitucionaa local•• condenando la invaai6n peruana en 1941 y la 
tiraa del Protocolo da R1o, al 29 da enero da 1942. 

Si bi6n aataa aanitaatacionea tuvieron un car4cter 
paclfico y algunaa da •lle• no traacandiaron m6• que al 6mbito da 
la• inatitucionea acad6micaa o univaraitariaa, al hacho tuvo 
relevancia porque raaviv6 plantaaaianto• dirigido• a la 
raivindicaci6n del territorio ecuatoriano en diaputa con al ParQ. 

En la ciudad da Quito, al Congraao aprob6 por unanimidad, 
un acuerdo qua raaf irm6 la nulidad del Protocolo da R1o y axhort6 
al r6giman a impulaar la• iniciativa• qua permitieran encontrar 
una aoluci6n. Por au parta, l• Cancillar1a ecuatoriana amiti6 un 
coaunicado, con la rQbrica del Miniatro Diego Cordovtz, en al cual 
•• •••nt6 qua en al marco da l•• profunda• tranaformacionaa qua 
axpariaanta l• aociadad internacional, •e buacara fomentar un 
cliaa da amiatad y confianza qua creara la• condiciona• para al 
daaarrollo • integraci6n del continente latinoamericano. Sin 
all!iargo, al comunicado axpraa6 qua la aubaiatancia d•l difarando 
territorial con ParQ era un obat6culo para ••toa prop6aitoa • 
inat6 a trabajar para encontrar una aoluci6n pac1fica, juata y 
honorable; planta6 la raconciliaci6n definitiva da lo• do• pa1aa• 
v1a t6rmula• qua atendieran loa derecho• • inter•••• d•l Ecuador, 
aapacialmanta en la Amazonia. 

A principio• da enero de 1991, • ra1z da la• 
daclaracionea da un ax-Miniatro da Dafanaa en torno • la nacaaidad 
da fortalecer al praaupuaato ailitar para enfrentar la "•manaza 
axpanaioniata del Par0", raaur9i6 el tema con aapacial vigor. 
Ello haca penaar qua la proximidad del cincuenta anivaraario da la 
invaai6n peruana, en al pr6xiao afto, ••1 como la firma del 
Protocolo de R1o, en enero da 1942, despertaran aantimiantoa da 
truatraci6n y repudio an torno a aata difarando territorial. 

Con motivo da laa declaracionaa qua al ll da febrero d• 
1991 hiciara al entone•• Miniatro da Relaciona• Exterior•• del 
Pan\, RaQl S4nchaz Sotomayor, en al ••ntido da qua l•• diferencia• 
lim1trof a• entra loa doa pal••• fueron zanjada• por al Tratado da 
Pal auacrito con Ecuador haca 49 aftoa, an Ecuador •• raaviv6 al 
debata nacional acerca del tema. Ceba aaftalar qua l•• 
daclaracionaa del Canciller peruano •• dieron an al contexto da un 
ofracimianto para que al Ecuador haga uao da la libra navagaci6n 
an lo• r1oa amaz6nicoa que aurcan territorio peruano, como 
axpraai6n del deaeo de buscar ~l desarrollo integral con au vecino 
del norte para fortalecer lea relacione• bilateral••· 

La reapuaata ecuatoriana no •• hizo aaparar a travta del 
Canciller Diego Cordov6z, quian an forma cata96rica replic6 qua •l 
hacho da negar la exiatencia del dif erendo territorial no lo 
elimina y ••e problema, qua ai exista, daba auparar•• an forma 
paclfica, raapetuoaa y negociada. 
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A•i•i•ao, aurgieron diver••• reacciona• por parta da 
funcionario• da la adainiatraci6n pdblica ecuatoriana y 
diploaAticoa. El propio Pr••ident• Rodrigo Borja en el diacurao 
que pronunci6 en lo• featejoa d•l dla del ejArcito en ••• pala, •l 
27 de febrero de 1991, no dejo paaar la oportunidad para hacer 
patente au •repudio a la• conquiata• territorial•• lograda• por la 
fuerza•, aubrayando que •por razone• hiat6ricaa, jurldica• y 
Aticaa, el pueblo ecuatoriano y nua•tra• ruarza• Armada• aon 
eapecialaante ••n•ibl•• ante loa hecho• de la invaai6n d• un pala 
por otro, de la anexi6n del territorio ••• •. En tArminoa aiailar•• 
•• exprea6, el coaandant• General del EjArcito, General Josa 
Gallardo, quien ••ftal6 que el diferendo territorial 
ecuatoriano-peruano sigue aiendo un teaa particularmente ••neible 
para el pueblo y el gobierno de ••t• pala, todavla •A• ante le 
proximidad dal cincuentenario da la invaai6n peruana y el de la 
firma del Protocolo de Rlo, por el cual el Ecuador •• vi6 obligado 
a ceder parte de au territorio. 

Con el Animo de contribuir al ••joramiento de la• 
relacione• con el Ecuador, la eapoaa del Pr••identa peruano, ara. 
suaana de Fujiaori, efectu6 una breve viaita a Quito durante el 
mea de abril de 1991. En la capital ecuatoriana, la aeftora 
Fujimori cumpli6 diatintoa acto• acompaftada de la aeftora carmen de 
Borja. E•ta viaita da la primera dama del Perd fue viata como un 
geato de aimpatla y buena voluntad que ain duda propiciara un 
mejor ambiente para las relacione• ecuatoriano-peruanaa. 

En agoato de 1991, •• ragiatr6 un nuevo incidante an la 
frontera comdn entre lo• do• palees, en donde •• produjo una 
presunta incurai6n de una patrulla militar ecuatoriana en la 
regi6n de la Cordillera de El Condor. El Canciller ecuatoriano 
Diego Cordovaz inform6 que una •i•i6n ecuatoriana viaj6 al lugar 
del incidente para examinar la denuncia, conjuntamente con una 
miai6n peruana. 

como reaultado de l• pr•••ncia de la• miaionea en la zona 
fronteriza, el canciller Cordovaz anunci6 que el incidente qued6 
aolucionado mediante un acuerdo de caballero• entre lo• 
canciller•• de ambo• palaea, que comprende el retiro aimultAneo de 
loa efectivo• militares a lugar•• previamente definidoa. El hecho 
mA• aignificativo ea el ••tablecimiento de una zona da aeguridad 
en •l Area, que abarcara una auperficie de 25 kll.2 en la 
Cordillera de El Condor, para evitar futuro• incidentes. El 
arreglo constituye un precedente importante an la historia de los 
conflicto• de aata naturaleza entre Ecuador y Perd, que requiri6 
la rApida aovilizaci6n de la• cancillerlae y el contacto de aua 
titulares, aal como una viaita a Lima del secretario General de la 
r.ancillerla ecuatoriana, Embajador Mario Ale•An. 

Aaiaiaao, el pasado 18 d• aeptiembre, •l gobierno 
ecuatoriano reiter6 au deciai6n de continuar reapetando el acuerdo 
de caballero• con el Perd para evitar enfrentamiento• ailitarea en 
la zona fronteriza llamada de •aeguridad•. Por au parte 
Argentina, Braail, Chile y Eatado• Unidoa, pal••• garante• del 
Protocolo de Rlo de Janeiro, emitieron un comunicado en el que 
inatan a loa do• pal••• a resolver amigablementa el diferendo. 
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Este nuevo incidente hace pensar en la po•ibilidad de que 
el Ecuador haya loqrado •u objetivo de •internacionalizar• el 
conflicto y llevar a la •••a de negociacione• al Perd, lo que 
podrla interpretar•• coao que el Protocolo de Rlo d• 1942 no ha 
•ido •uficiente y adecuado para fijar la frontera comdn y poner al 
•i••o tiempo en tela da duda la• llnea• de demarcaci6n adn no 
•eftalada• con hito•. 

Por •u parte lo• peruano• argumentan qua la penetraci6n 
del aee de ago•to anterior, no tu• un error ni fue fortuito •ino 
que re•pond• a toda una ••tratagia jurldico-diplom&tica. 

E•ta ••trategia ecuatoriana lleva como prop6aito 
recuperar lo• 200 ail kil6matro• cuadrado• da territorio amaz6nico 
o cuando aano• tener una •alida •obarana a la ragi6n amaz6nica. 

E•t• incidente preocupa en general a lo• peruano• en 
virtud da qua al Ecuador trata da involucrar a otro• pal••• da la 
ragi6n dejando da lado a lo• garante• del Protocolo da Rlo, o qua 
acuda a lo• organi•mo• aultilatarale• para ra•olvar un problema da 
llaitaa que al Perd con•idera zanjado en definitiva desda 1942. 

Sobra al problema territorial ha habido muy divar•a• y 
encontrada• opinion•• •obra al particular en la• qua ambo• pal••• 
han argumentado •u po•ici6n. A continuaci6n citaramo• l• poaici6n 
da diversos tratadiatas y paraonalidadas pol1ticas qua dan su 
punto da vista •obra al difarando. 

3.5.1 POSICIOll DllL llCUADOR 

La• circunstancias en las qua al Protocolo da R1o da 
Janairo fue •uacrito, indujeron al Ecuador a proclamar su nulidad 
aftoa m&• tarde. La• ba••• jurldicas •obra la• qua •• asienta al 
Ecuador para con•idararlo nulo pueden reeumir•e en la• •iquianta•: 

a) "E•encialmenta, en la voluntad de perfeccionar al 
in•trumento hubo vicio del libre con•entimiento. El Ecuador, 
conforma lo reconoce el propio texto del convenio, no tuvo 
libertad para axpra•ar •u voluntad al encontrar•• invadido por 
tropa• peruana•. 

b) E• reconocido, por otro lado, que al Protocolo •• 
fruto de una agre•i6n, hecho qua conforme a mdltipl•• tratado• 
internacional•• invalida cualquier acto jurldico internacional y 
nulifica la• adqui•icion•• territorial••· 

c) El Protocolo •u•crito entra el Ecuador y al Perd, 
aparta de aer fruto d• la impo•ici6n armada, adolece da error 
geogr&fico •••ncial; 

al 
ni 

lo• 
otro 

d) No exista al divisor da agua• mencionado en 
Protocolo da R1o de Janeiro entra los Rlo• Zamora y santiago, 
en lo• caso• da Lagartococha-Guepi; axi•t•, en •u lugar, 
divi•or•• da agua•, uno entre lo• r1os Zamora y Cenapa y 
divi•or entre lo• rlo• cenepa y Santiago. 

•) La 
entra los r1o• 

Cordillera da El C6ndor no •• divi•or 
Zamora y santiago •ino entre los rlo• 

d• egua• 
Zamora y 
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cenepa; 

f) No dio ningdn reaultado la geati6n pel'llanente d•l 
Ecuador, d• 1949 a 1959, para que a• con•tituyera una comiai6n 
aixta eapecial, ecuatoriano-peruana, la aiama que debla reconocer 
y eatudiar la zona zamore-santiaqo, en particular el curao del rlo 
cenepa, con el fin de comprobar le realidad geogr6f ica de la zona; 

g) E• ebaolutamente inaceptable la actitud peruana de 
rechazar la• razone• ecuatorianas con el arbitrario ar9U111ento de 
que no hay problema alquno que diacutir. Que nieque •l Pera 
validez a la tasia ecuatoriana, pero que lo haqa comprobando 
ttcnicamente el fundamento d• au negativa, mediante dato• 
qeogr6ficoa; 

h) Desde un punto da viata jurldico, ni •l Protocolo d• 
Rlo d• Janeiro aeftala como limite la Cordillera de El Condor, ni 
el fallo del 6rbitro Diez da Aquilar, de 1945 pudo fijarla porque 
la extenai6n • importancia del rlo Cenepa a6lo •• eatableci6 en 
1947, con el conocimiento del aapa aerofotogramttrico de la zona 
Zamora-santiago. En eata regi6n, por lo mismo, no exiate 
deliaitaci6n ni demarcaci6n da fronteras; 

i) La zona ain delimitaci6n fue aiempre ecuatoriana, como 
lo prueban loa tltuloa jurldicoa a innamera• daclaracion•• 
peruana• qua lo• raconocen; 

j) El 6raa donde aa produjeron loa ataques militare• del 
Per11 ••ti dentro da la zona Zamora-Santiago en la que ••• pala 
carece de todo derecho" (41). 

Para ampliar eataa idaaa, cabe citar al juriata y 
diplcm6tico ecuatoriano Rafa61 Garcla Velaaco, respecto de la 
nulidad del Protocolo de 1942: 

"El Protocolo da Rlo da Janeiro •• un inatrumento nulo, 
de nulidad abaoluta, porque el consentimiento estatal aat6 viciado 
con todoa loa vicio• irredimibles: al da la fuerza f laica, 
representado por la invaai6n armada y la ocupaci6n y retenci6n 
militar da provincia• ecuatorianas no disputada• mientras Ecuador 
no conaintieae en suscribir y perfeccionar aquel instrumento que 
el Pera imponla; el d• la coerci6n aoral y la amenaza de ocupaci6n 
de nueva• y mi• axtanaaa zona• de territorio ecuatoriano, da 
bombardear ciudades y de desatar una guerra total; •l del dolo, 
conaiatent• en •l fraudulento progreso d• la• tropas invasoras 
luego del cea• de hoatilidadea acordado por la• partea, lo que 
determin6 que fueran ocupados nuevos sector•• del territorio 
ecuatoriano y •• empliara aal la mouatroaa cauci6n fraguada por el 
Pera para la m6a f6cil imposici6n de aua deaignios en el Protocolo 
de 1942; el del error, acreditado por la inexistencia de un 
importante accidente geogr4~ico cual •• el aupueato divortiua 
equarua Zamora-Santiago, accidente que, en un extenso y b6aicc 
sector debla servir da linea de frontera y que en realidad no 
exiate• (42). 

Reapecto de la teai• de la inejecutabilidad, aoatiene 
Garcla Velaaco que "la inajecutabilidad del instrumento en una 
parte auatancial aa terna totalmente inejacutable, cesan da regir 
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•u• di•PO•icione• y el mi•ao •• vuelve jur1dic•aente in•xi•t•nt• o 
nulo. Adea6•, el incumplimiento d• la• obligaciones contractual•• 
por parte del Per6 ha comprometido l• nulidad de todo el tratado". 
Al re•pecto, cabe d••tacar la opini6n del eapeciali•ta ecuatoriano 
en ••to• tema•, Julio Prado Vallejo, quien apunta que: "•i l• 
inaplicabilidad •• real, ei •ub•i•t• y no encuentra •oluci6n, 
re•ulta que el Tratado, •i•ndo contrario a la naturaleza de la• 
co•ae, pierde fuerza jur1dica y •u validez, caso de tenerla, ha 
de•aparecido porque obviamente no cabe condderar como Ley entre 
la• part•• •ignataria• de un in•truaento que no puede aplicar•• 
por ••tar en opo•ici6n a la g•O<Jraf 1a y a lo• principio• y 
fundamento• que •• •upon1an exi•tir •l momento de la negociaci6n, 
pero no exi•t•n" (43). 

A•imi•mo, el juri•ta ecuatoriano Alfonso Barrera Valverde 
eo•tiene que "la te•i• de nulidad, reviai6n e inejecutabilidad del 
Protocolo de R1o de Janeiro •on di•tintae como foraulaci6n y como 
contenido jur1dico pero que re•ponden a una •6la nec••idad 
colectiva, muy ••ntida, que •• a la vez el a6• claro de lo• 
objetivo• nacional••: una vocaci6n aaaz6nica, fundada •obre 
clar1•imo• derecho• a la margen izquierda del gran r1o, derecho• 
admitidos expresamente por lo• diplom6tico• peruano• ha•ta lo• 
albor•• del eiglo XX re•pecto de Mainaa y •obre todo respecto de 
Yaguarzongo, zona tambi6n llamada Zamora-santiago. Dejo 
con•tancia de un error generalizado, con una aclaraci6n 
impre•cindible. Compatriota• hay, y mucho•, que recriminan a la 
canciller1a la falta de un objetivo nacional con referencia a 
tema• territorial••• creo lo contrario. So•tengo que nada hay tan 
claro como dicho objetivo nacional" (44). 

3.5.2 POSICJ:Oll DllL PIDlU 

Por su parte el gobierno peruano no reconoce que haya tal 
diferendo con •l Ecuador y basa •u• arCJWOento• en loe diver•o• 
documento• y declaracione• oficial••• tanto de p•r•onaje• 
pol1tico• ecuatoriano• como peruanos, involucrado• de alguna 
manera con el conflicto, donde •• reconoce expre•amente l• 
po•ici6n ecuatoriana m•••• depu6• de firmado el Protocolo de R1o 
de Janeiro en 1942. A continuaci6n citaremoa alguno• de ello•. 

El expreaidante Vela•co Ibarra manifeat6 el 24 de junio 
de 1944 que "•l tratado en •i •• un ente jur1dico diferente, •• un 
ente internacional. Vincula a do• o m6• Eatadoa. Tiene vida 
propia, cae bajo la legialaci6n intsrnacional. No•otro• ••tamo• 
obligado• a reapetar eao• tratado• y loa reapetareao•. All1 •• 
acaba nuestro deber internacional" (45). 

En el men•aje pre•idencial del ••ftor Vela•co Iberra, el 
10 de ago•to de 1944, manife•t6 que "no queremo• conqui•ta• ni 
ravi•i6n de tratadoa, como lo he expre•ado ya en ••te ai•mo 
mensaje y en otras declaraciones y di•cur•o•, el Ecuador no quiere 
alterar la paz del continente. No quiere reviei6n de tratado•, ni 
•• inepira en ning6n criterio de venganza" (46), 

"El Ecuador ama la paz, quiere vivir en paz con todos loa 
pueblo• •udamericanoa. No pretenda ninguna revisi6n de tretado•" 
(47). 
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•AcentQo que el Ecuador no tiene actualmente nin;Qn 
problema limltrote y que loe que habla pendiente• con •l PerQ han 
eido eolucionado• eatietactoriemente" (48) • 

•zn el cureo del pre•ente afto terminara la demarcaci6n en 
le •xt•n•a cordillera del C6ndor por el divortiWD equarum 
Zamora-santiago, eector•• de lo• que •e han hecho levantamiento• 
topoqrAtico• y a loe que deeputa del tallo del CapitAn de mar y 
guerre Dl•• de Aguilar •• ha •andado • la• brigada• o 
eubcomieion•• para que, previa• la• debida• comprobacionee, 
coloquen lo• hito• definitivo• de la frontera en••• regi6n" (49), 

•... reepeta y reepetarA loe convenio• y acuerdo• 
internacional•• que l• obligan ••• • (50). 

•,,, el Ecuador quiere cumplir y reepetar lo• tratado• 
vigente• ••• • (51). 

El ex-canciller ecuatoriano Julio Tobar Donoeo, tirmante 
del Protocolo de 1942 afirma que "nueetra patria no habrla podido 
conaeguir, en •l mejor de lo• caeo•, m6• de lo que, eeqQn el. 
etatue-quo de 1936, poaela realaente• (52), 

"El Protocolo de Rlo, inetrumento vAlido y perfecto, 
excluye claramente al Ecuador del Harafton. Y ante• de e•t• 
inetrumento, •l Acta de Lima de 1936, que detini6 el etatua 
poeeeorio de ambo• pal•••• demoetraba que •l Ecuador no habla 
llegado al Haraft6n. Por ••o, pretender una reviei6n de la linea 
de frontera fijada por el Protocolo de Rlo para obtener un acceeo 
eoberano y directo al Haraft6n •• un objetivo irrealizable y 
fantAetico que el Pera jam6• le permitir& alcanzar• (53) • 

"Ninguna conaideraci6n •• euticiente para que el PerQ 
permita al Ecuador un ecceao al Amazona• o al Maraft6n fuera del 
marco jurldico del Protocolo de Rlo de 1942. Esta detarminaci6n 
del Para la conoce muy bien el Ecuador pu•• correeponde a una 
poeici6n nacional irrevereible • irrenunciable de defenea de eu 
patrimonio • integridad territorial y de eua derecho• 
ejecutoriado• y reepaldado• por una poeici6n efectiva y continua• 
(54). 

"La condici6n amaz6nica del Ecuador depende del 
cumplimiento de •u• obligacion•• internacional••· No hay otra 
forma de acceso al Amazona• para •l Ecuador que acatar y cumplir 
•l Protocolo de Rlo da Janeiro•. 

"La entrada y ealida natural por el •i•tema fluvial 
amaz6nico para la riqueza potencial del Oriente ecuatoriano, no 
e6lo •• una aapiraci6n legitima, aino una r•alizaci6n de vaeto• 
alcanc•• trente a la• poaibilidade• econ6mica• que •• derivan del 
comercio y la navegaci6n concedido• por el Protoco!o de Rlo. Al 
obtener por eete Tratado lo que no tenla, •l Ecuador podrA afirmar 
plenamente au condici6n de pal• amaz6nico, porque traneitar 
libremente por el Haraft6n y el Aaazonaa, l• permitir& tambiAn 
adquirir, por el eimple hecho de cumplir con eue obligacione• 
internacional••, una mayor conciencia nacional, una mayor 
afirmaci6n de eu pereonalidad, una mayor proyecci6n continental. 
Tambitn le eigniticarA la realizaci6n d• un objetivo nacional por 
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114• rom6ntico y ••ntimental que late•••" (55), 

"El protocolo de Rlo de Janeiro de 1942, •• un tratado de 
llmitea, ad•••• de ••rlo tllmbi6n d• pez y a•i•tad. En derecho 
internecional lo• tratado• de llmit•• no aon denunciable• ni 
reviaable•, excepto de coman acuerdo entre la• partea. Por au 
•••ncie, •on tratado• perpetuo• porque fijan la• frontera• de loa 
pal••• en forma definitiva. El principio "pacta aun aervanda", o 
••• el de que loa tratado• deben acatara• y cumplir••• •ata en la 
eaenci• del derecho internacional. Sin 61 •• quebrantarla en aua 
fundamentoa el rtgimen d• convivencia entre loa Eatadoa, no habrla 
orden ni aeguridad internacionalea, tampoco habrla fronteras 
••tablea, a6lo caoe y guerra" (56). 

Desputs de toda• esta• afirmacionaa •n diverso• foro• por 
parte de las autoridad•• . acuatoriana• y funcionarios 
gubernamentales en ese momento, y tan recientes a la facha de 
firma del Protocolo de Rlo de Janeiro, era obvio que •l gobierno 
peruano ••taba dando por entendido que •l Ecuador aceptaba 
t6citamente el Protocolo que delimitaba la zona fronteriza entre 
ambo• paises, ain esperar ninguna reclamaci6n poaterior que 
contradijera la poaici6n aaumida y aceptada en ••• momento. 

"Quito, a 30 de mayo de 1944.- El Bureau Polltico que 
ejerce proviaionalmente el Gobierno Supremo de la RepQblica, 
declara qua •• norma de •u polltica internacional el reapeto a loa 
tratado• vigent•• que eon ley de lo• Eatadoa. De un modo eapecial 
manif ieata que el Tratado de Rlo de Janeiro entre Ecuador y Pera 
aer6 mantenido como lo aconaejan lo• vital•• intereaea actuales de 
la patria ecuatoriana" (57), 

No fue tata la anica declaraci6n que •l gobierno 
ecuatoriano hizo al respecto. El canciller, Dr. camilo Pone• 
Enriqu•z manifeat6 a su vez que "•l Protocolo de Rlo de Janeiro, 
por el que •• puso fin al diferendo limltrofe entre el Ecuador y 
el Pera en lo auatancial, •• un hecho conaumado; y el Ecuador 
reapetar6 ••t• pacto internacional - y todo• lo• pactos aignadoa 
por su cancillerla, con el mismo alto principio de honorabilidad y 
moral internacional que l• han diatinguido •i•mpre en sus 
relacione• con lo• dem6a pal•••": (58), 

"S• f ing• creer que no nos queda caai nada en el Oriente. 
KA•, aegQn c6lculo• de la compaftla Shell, a6lo l• parte plana d• 
esa regi6n que permanece en nueatro poder, tiene 10'233,000 
hect6reaa, o aea 102,330 kil6metroe cuadrado•, extensi6n ca•i tan 
grande como Guatemala y cuba, y mayor que Panama y otro• mucho• 
pal••• de Amtrica" (59), 

De acuerdo con el criterio de alguno• ttcnicoa de la 
compaftla Shell, el tratado deja para el Ecuador a6lo la• tierra• 
alta~ y de f6cil drenaje; el Pera •• queda con la• anegadizae, en 
formaci6n, que aerviran para loa meneater•• d• la civilizaci6n 
deaputa d• largo• aigloa. !l Oriente ecuatoriano encierra el 90t 
de la riqueza minera y petrolera; y caai la totalidad de la 
•n•rgla hidraalica. 

En el aepecto agrlcola, el Ecuador tiene la• zona• 
relativamente freacaa y ftrtil••• que permiten d••d• ahora toda 
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el••• de cultivo• tropical•• y el fomento de la ganader1a. Loa 
producto• ecuatoriano• tendr&n flcil aalida al valle, a la coata y 
da a111, en ruta flcil, a loa marcado• mundial••" (60). · 

E•t• conflicto fronterizo reviata gran complejidad por la 
forma individual en que lo han manejado allboa pa1•••· Por una 
parte, •• daaconocido por parta del 9obiarno peruano y no axiata 
aatratagia ni plan de gobierno para tratar aate problema, •in 
mencionar loa diveraoa problamaa intarnoa por loa que atraviaza al 
ParQ que aon da mayor prioridad, como •• el problema del c6lara, 
la criaia econ6mica, gubernamental y au rainaaci6n an loa 
organiamoa financiaroa internacional••· Todo ••to ain mencionar 
que el gobierno peruano conaidara aolucionado ••ta problema deada 
1942 con la firma del Protocolo de R1o da Janairo, 

Por otra parta, al gobierno ecuatoriano qua ha formulado 
aatratagia• para dar aoluci6n juata a ••t• problema, que figura 
como uno da loa 11naamiantoa blaicoa da au pol1tica exterior y 
como una da la• prioridad•• del praaidanta Rodrigo Borja durante 
au adminiatraci6n, ha realizado aafuarzoa infructuoaoa por la poca 
diapoaici6n por parta del PerQ para tratar ••ta problema. · La 
poaici6n ecuatoriana podr1a raaponder al intarl• del preaidente 
Borja por raactivar la pol1tica exterior acuatoriana, por mucho• 
aftoa paaiva, y recobrar la praaancia y praatigio internacional 
perdido• durante al periodo de Febr•• Cordero. El Mandatario 
ecuatoriano durante au toma d• poaaai6n atirm6 que "la 
aubaiatencia de eata conflicto conapira contra la• poaibilidadea 
da daaarrollo econ6mico y aocial da loa do• pa1aea, que ae van 
preciaadoa a utilizar ingente• racurao• tinancieroa an gaatoa 
militara•, por lo que debamoa acudir con criterio pragm&tico a loa 
mltodo• de arreglo previatoa en al Derecho Internacional, ain 
excluir el di&logo directo y tranco entra loa do• gobierno• y 
buacar conjuntamente una aoluci6n de paz y equidad al problema• 
(61). 
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CAPI'l'Vl4 IV 

PllllIOIJO DB llODRIGO llORJA CDAu.oS 

•.1 PAllOJWIA GlllJIRAL 

D••puta d• doa vuelta• electoral•• celebrada• •l 31 d• 
enero y 1 d• mayo d• 1918, •l aociald•a6crata Rodrigo Borja 
Cebelloa derrot6 al candidato del partido Roldoaiata Ecuatoriano, 
Alldala Bucaraa, por un ••trecho aarg•n con 1,?00,648 voto• frente 
a 1,441,491 d• au opositor (1). 

El Doctor Rodrigo Borja Cevalloa toa6 poaesi6n de la 
Preaidencia d• la RepQblica del Ecuador el 10 da agoato d• 1988, 
deaputa d• haber reaultado vencedor en la aequnda vuelta •l•ctoral 
celebrada •l 8 d• mayo d• ••• afto, donde darrot6 al candidato del 
Partido Roldoaiata Ecuatoriano, Abdalt Bucaram. 

Durante au diecurao d• toma 
aendatario ecuatoriano aanifeat6 que: 

de posesi6n (2), el 

"En el campo da la pol1tica exterior, ae entriatece 
reconocerlo, el gobierno ecuatoriano que hoy fenece (10 de agosto 
de 1988) ha optado por un penoao alelamiento que ha impedido qua 
la voz ecuatoriana •• eacucha con la firmeza y la altivez que 
anhalamo•"· 

"Nuaetro pa1a ha •atado auaente de loa principal•• foroa 
internacionalea y, •n al• de una ocasi6n, ha escamoteado au ayuda 
a laa cauaaa regional•• y ha negado au aolidaridad a loa pueblo• 
latinoamericano•"· 

"Vamoa ha d••arrollar una polltica internacional digna y 
aoberana, qua recupera el prestigio ecuatoriano •n el tlllbito 
exterior, qua aatrach• loa lazoa d• amiatad con todo• loa puabloa 
del mundo y aapacialmanta con nueatroa hermanos, loa pueblo• 
iberoaaericanoa, para lograr con elloa la fuerza multiplicada de 
la uni6n; que defienda loa principio• de no intervenci6n y de 
libre determinaci6n de loa puebloa, que deaconozca laa conquiataa 
territorial•• lograda• por la fuerza y que aboque por la aoluci6n 
pacifica de loa conflicto• entre lo• Eatadoa, qua ofraaca nuaatra 
aapecial aolidaridad a loa pueblo• qua luchan contra reg1aen•• de 
opreai6n, que propugne al respeto d• ioa derechos humano• en todoa 
loa tarritorioa, que coadyuve a la lucha internacional contra al 
narcotrlfico, que rechace la nuclearizaci6n d• la Amtrica Latina, 
qua una nu•atroa ••fuerzo• a loa d• qui•n•• buacan un nuevo orden 
econ6mico internacional en el cual haya justicia para loa pa1••• 
pobr••, diatribuci6n equitativa d• loa benaf icioa d•l prograao y 
vinculaciones humanas y racionales antre todoa loa pueblo• da la 
tierra". 

"R•insertaremoa al Ecuador en •l Ambito internacional, 
desenvolveramoa una po11tica exterior independiente, noa 
reaiatiremoa • ••r ficha• d•l ajedrtz geopol1tico mundial, 
afiraareaoa loa valoree nacional•• y noa negaremos a convertirnoa 
an escribanos que copian al pi• d• la letra consigna• pol1ticas 
extranjeraa, com•rciaremo• con todoa loa p•1••• del mundo, atenta• 
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•6lo la• conveniencia• nacionalea•. 

•conaiderando que la libertad y el re•peto a lo• derecho• 
h1111ano• conatituyen, por encima de lea frontera•, valore• 6tico• 
indiviaibl•• que lo• ••ntimoe vulnerado• donde quiera que •• 
atente contra ello•, daremo• nue•tra eolidaridad a lo• pueblo• que 
luchan por •u independencia nacional, la recuperaci6n de la 
democracia, la vigencia de lo• derecho• h1111ano• y l• defenaa de 
•u• recur•o• natural••"· 

Contrariamente a la poetura de Pebre• Cordero, Rodrigo 
Borja •• comprometi6 a rein••rtar al Ecuador al plano 
internacional, mediante la implementaci6n d• una politice exterior 
ma• activa y de verdadera autonom1a frente a loa interese• 
eatadounid•n•••• rompiendo con una larga tradici6n de lo• 
anterior•• gobierno•, y que •• acentuara de manera determinante 
durante el periodo d• Febre• Cordero, qui6n •e mantuvo fiel a lo• 
intere••• norteamericano• adoptando po•icione• de un •ervili•mo 
ilimitado, 

Al referir•• a la deuda externa, el Mandatario •o•tuvo 
que el problema •• de' 1ndole pol1tico y puntualiz6 que •no •• 
trata de que no queremoa pagar la deuda, •• trata de que no 
podemo• hacerlo en l•• condicione• en la• que no• quieren cobrar 
nue•tro• acreedor••"· Por tal motivo, indic6 que la deuda e• 
reapon•abilidad de acreedor•• y deudora• y que ••to• tienen 
•tambi6n una deuda social que pagar con prioridad a los pueblos•, 
por lo que pidi6 a lo• acreedorea, "d•l modo mae amiatoao pero 
firme, una mejor compren•iOn de la situaciOn como fundamento de 
entendimiento duradero•, 

En cuanto al problema territorial que mantiene con el 
Per11, anuncio que afrontarla con paz y buena vecindad el problema 
y preciso que •1a •ub•i•t•ncia de ••te conflicto con•pira contra 
la• po•ibilidadee de deearrollo econOaico y •ocial de loe do• 
pal•••• que se ven preci•ado• e utilizar ingentes recurso• 
financieros en ga•tos militares, por lo que debemos acudir con 
criterio praqmatieo a los m6todos de arreglo previ•to• en el 
derecho internacional, ein excluir el di6loqo directo y franco 
entre lo• do• gobierno• y buaear conjuntamente una aoluciOn de paz 
y equidad el problema•. 

Cabe de•tacar que lo• lineami•nto• de polltica exterior 
que el socialdemOcrata Rodrigo Borje enarbola •on visto• con 
preocupaci6n por el gobierno eatadouniden•• por el cambio de 
viraje en la conducciOn de la politice ecuatoriana, pues despu6• 
de que Ecuador, durante el periodo de Febrea Cordero, era aliado 
incondicional e aus pol1tica• hacia Am6rica Latina, ahora •• preva 
que le admini•traciOn ecuatoriana tomara pol1tica• mas acordes con 
el resto de le comunidad latinoamericana. Adema• de que una vez 
recobrado el control ••tatal de su economte, mediante su potencial 
petrolero, podr1a traducir•• en una mayor proyecciOn de Rodrigo 
Borja en el plano internacional. 

D••d• el inicio de •U campafta electoral, Rodrigo Borje 
e•t•bleciO como objetivo central de •u politice exterior la puesta 
en marcha de una diplomacia encaminada a •uperar el aislamiento 
regional del Ecuador, re•ultante de la estricta elineaciOn de 
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Pebre• cordero con loa int•r•••• norteamericanoa. Aaimiamo 
delina6 loa aapectoa central•• ~· una proyecci6n internacional que 
reafirmar& la independencia y aoberanla del pata frente a la 
aociadad global. 

Para llevar a cabo ••t• proyecto convoc6 al Embajador 
Diego cordovlz para hacer•• cargo de la cancillarta, confiando en 
que au praatigio internacional y au reconocida experiencia le 
parmitir1an poner en marcha una nueva diplomacia para el Ecuador. 
Trae anunciar al aatablaciaiento da relaciona• diploalticaa con 
Nicaragua, qua tua concretado durante au toma da poaaai6n, al 
Praaidanta Borja invit6 a Jefe• da !atado y da Gobierno da pal••• 
aaigoa para a•i•tir a la• caramonia• d• tranaaiai6n del mando y 
avidanciar a1· nuevo aatilo an politice axtarna. 

Kuaatra da lo anterior, •• la activa particlpaci6n qua ha 
aoatrado la Cancillarla acuatoriana an loa diatlntoa foro• 
internacional•• y regional•• haciendo patente la praaencia 
ecuatoriana, tanta• vecaa auaant• durante al periodo d• Pebres 
cordero, aat como la prioridad qua ha otorgado a l•• relaciona• 
con aua vecino• y daa6a pata•• qua conforman la comunidad 
internacional dando un nuevo impulso a la• relaciones exterior•• 
del Ecuador en el aundo. 

t. 2 llJ!LACIOllllS COlf Alll!!RICA LATDIA 

En eata regi6n, el Ecuador •• ha preocupado por mantener 
una preaencia constante en el continente tratando de adoptar 
nuevamente loa principios y objativoa que 9ulan a la comunidad 
latinoamericana, perdido• con Fabraa Cordero. 

El Ecuador y la RepQblica da Argentina mantienen 
tradicionlaa lazos da aaiatad y cooperaci6n, qua aur9an desda loa 
aftoa d• la independencia y que •• han viato acrecentado• con la 
conaolidaci6n da la democracia en alllboa pal•••· 

El Ecuador ha apoyado invariablamanta a la Argentina, en 
todoa lo• foro• internacional••• en au raivindicaci6n da aoberanl• 
aobr• la• Ialaa Malvinaa, Georgia• y Sandwich del sur, aal como 
la• corraapondiantaa raaolucionaa da la Aaalllblaa General da la• 
Nacion•• Unida• qua propician una aoluci6n pacifica de la 
controveraia con Gran Bretafta, 

Aaimiamo, del 1 al 4 de noviembre d• 1990, al Preaidante 
Rodrigo Borja, raaliz6 una viaita oficial • la Argantina, 
acompaftado da au canciller Diego cordovlz y otro• alto• 
funcionario• da au gobierno, teniendo como objetivo fundamental al 
robuatecimianto da la• relaciones bilateral•• y el mejoramiento 
del intarcalllbio comercial, ademA• da au deaao d• inaertar al 
Ecuador en la vida dal cono aur y de la comunidad internacional, 

Durante au aatancia en ••• pala, al Praaidente Borja 
aoatuvo amplia• converaacion•• con au hoa6logo argentino, Carloa 
Manea, relativa• a la r•laci6n bilateral. A•iaiaao, viait6 el 
Congraao, la corte Suprema y racibi6 el Doctorado "Honorie cauaa• 
de la facultad da Derecho da la Univeraidad de Bueno• Airee. 



En eeta oca•i6n, •• firmaron varios 
c011ercial•• para •ajorar lo• acuerdo• vigant•• y 
••pliar la gama de producto• qua forman parte del 
entre lo• do• pal•••· 

4.2.2 BRASIL 
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documento• 
otro• para 
intercambio 

La• relacione• entre ambo• pal••• •• mantienen en un buen 
nivel y fortalecido con la vi•ita del entonce• Pr••idente 
br••ilefto Jo•• Sarney, oca•i6n que •irvi6 para vigorizar lo• 
vinculo• cultural••• econ6mico• y comercial••· Han •ido numerosos 
lo• contacto• de delegacione• de allbo• pal•••• para tratar de 
alcanzar •olucion•• conveniente• a problema• o •ituacione• que •• 
han pr•••ntado en el campo comercial. 

El 25 y 26 d• octubre de 1989, el entonces Presidente del 
Brasil, Jo•• Sarney, en camino hacia san Jo••• Costa Rica, donde 
particip6 en la CUmbre Pre•idencial H•mi•f6rica, realiz6 una 
visita al Ecuador, en donde fue recibido por •u hom6logo Rodrigo 
Borja, con quien trat6 diver•o• ••untos de inter6• bilateral, 
oca•i6n que •irvi6 para fortalec•r lo• amplio• lazo• de 
cooperaci6n entre ambo• pal•••· 

El 6 y 7 de noviembre de 1990, el Presidente Rodrigo 
Borja realiz6 una vi•ita de E•tado a ••t• pal•, con el prop6sito 
de incrementar los contacto• comerciales entre ambos pa1se•. 
Durante la• conver•acione• que •oatuvieron allbo• mandatario• •• 
refirieron al contexto internacional y regional vi•lUmbrando una 
mayor cooperaci6n entre los pal••• del area. Al t6rmino de la 
viaita, el mandatario ecuatoriano •u•cribi6 una "Declaraci6n 
Conjunta• en la que •• fijan la• meta• de•tinada• al equilibrio 
del comercio bilateral que incluye una li•ta de producto• 
negociada con tarifa• preferencial••• a•imi•mo •• •uacribi6 un 
protocolo de cridito• para completar la• obra• de infraestructura 
del proyecto Daule-Peripe, para el •u•ini•tro de agua potable al 
nor y suroccidente de la ciudad de Quito. El Pr••idente Borja, 
tambi6n a•i•ti6 a una •••i6n •olemne del supremo Tribunal Federal 
y a otra del Congr••o. 

4.2.3 BOLIVIA 

La• relacione• entre ambo• pal••• •• han ido 
incrementando de una manera con•iderabl• en el campo comercial y 
han compartido te•i• • int•r•••• aimilarea dentro de la A•ociaci6n 
Latinoamericana de Integraci6n (ALADI), como pal••• d• menor 
desarrollo econ6mico relativo. A•imi•ao, en cuanto al problema de 
la mediterraneidad de ••t• pala que •antiene con Chile y Perd, 
Bolivia ha recibido el apoyo ecuatoriano en la bQ•queda de una 
soluci6n para •U diferendo. 

El 11 y 12 de septiembre de 1990, •l canciller boliviano, 
Carlos Iturrald• Ballivian, realiz6 una vi•ita oficial a e•t• pal• 
donde se entrevi•t6 con su hom6logo Diego Cordov6z con quien trat6 
diverso• tema• de interis bilateral. Asimismo, •estuvo diversas 
reunione• con funcionario• gubernamental•• ecuatoriano• con el 
prop6•ito de incrementar y fortalecer la relaci6n bilateral. 
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El Pr••id•nt• Rodrigo Borja lo recibi6 en audiencia 
••p•cial y trataron div•r•o• ••unto• del entorno internacional. 
coao re•ultado de •u vi•ita, ambo• gobierno• •u•cribieron un 
Acuerdo para l• R••lizaci6n de con•ulta• Polltica• entre la• 
canciller1a• de ambo• pa1•••· 

El 27 d• noviembre de 1990, el aandatario ecuatoriano 
realiz6 una vieita oficial de 48 hora• a Bolivia y para participar 
ad•••• en la CUllbr• Pr••idencial Andina. El Pr••ident• Borja 
viaj6 acompaftado de •U• Kini•tro• de Relacione• Exterior••, Diego 
cordovlz, y de Indu•tria•, Integraci6n y Pe•ca, Jacinto Jouvin; 
a•l coao del Secretario d• la Admini•traci6n POblica, Wa•hington 
Herrera. 

La 
bilaterale•, 
Paz y Potod 
Bolivia. 

agenda de trabajo d••arrollada incluy6 raunion•• 
vieita• al Conqra•o boliviano, a la• Alcald1a• da la 
y una vi•ita a la Univar•idad Mayor d• San Andrl• de 

Durante la vi•ita •• firm6 un Acuerdo de Cooperaci6n 
Tlcnica, que bu•ca •l desarrollo da accione• an lo• •actor•• de 
ainerla, indu•tria•, aner;la, metal mec&nica, defensa del medio 
ambiente, modernizaci6n de los •ectore• productivo• y mayor 
participaci6n de la iniciativa privada. 

A•imi•mo, •• firm6 un convenio para la prevenci6n del u•o 
indebido y repre•i6n del tr6fico illcito da estupefaciente• y 
•u•tancia• eicotr6pica•; otro para prevenir •l daav1o da 
au•tancia• qu1micaa; un cuarto convenio •obre la cooperaci6n 
cientlfica-tecnol6gica y un quinto relativo a la cooperaci6n entre 
la• academia• diplomltica• raapactiv••· 

4.2.4 COLOllBIA 

La• relaciona• con Colombia re;iatran un elevado grado de 
aaiatad, puaato de manif iaato ••pacialmanta, en la reuni6n d• lo• 
Preaidant•• Borja y Barco, en Bogot6 qua marc6 •l inicio de una 
nueva etapa de aapacial aproximaci6n. 

El Praaidant• ecuatoriano raaliz6 una viaita oficial a 
••• pala, del 19 al 21 de junio de 1989, con el prop6•ito de 
evaluar y ••trechar loa lazo• da ami•tad y cooparaci6n exi•tante• 
entre ambo• pal•••· En ••te ••ntido •• concertaron una ••ri• da 
•i;nif icativo• acuerdo• bilateral•• de diversas materia• y •• 
conatituy6 la Comi•i6n da Vecindad Ecuatoriana-Colombiana con el 
objeto de promover la intaqraci6n bilateral y aolucionar lo• 
problemas econ6micoa y sociales en eu frontera coman. 

En el mea da aqoato da 1989, lo• Kini•tro• de Relaciona• 
Exteriores da ambo• paises, Diego cordovla y Julio Londofto, •• 
reuniere~ an l•• poblacionee fronteriza• da Tulc6n a Ipial•• lo• 
dlas 15 y 16 de agosto, con el prop6sito de in•talar la Comiai6n 
d• Vecindad Colombo-Ecuatoriana. Lo• trabajos da la Comiai6n se 
realizaron con la participaci6n de nutrida• deleqaci6n•• y 
evaluaron la problem6tica fronteriza, ••1 como la• poeibla• 
solucione• a lo• divaraos problema• que preocupan a ambo• 
gobiernos. 
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En r•cipro•idad a la vi•ita •t•ctuada por •l Mandatario 
•cuatoriano a Colombia en junio de 1989, durant• el mee d• abril 
d• 1991, •l Pr••ident• d• Colombia C6•ar Gaviria Trujillo·r•aliz6 
una vieita d• trabajo d• eiet• horae a la ciudad d• Quito. El 
Pr••ident• Gaviria eatuvo acoapaftado d• una comitiva compueeta, a 
deal• de eu ••poaa, por •l Minietro d• Relacion•• Ext•riorea; 
D•t•naa; De•arrollo y •l d• Minaa. Durant• la• conver•acion•• 
aoatenida• por allbc• Pre•id•nte•, •• analizaron lo• di•tintoa 
t••a• de l• r•laci6n bilateral, a•l como la d••gravaci6n 
arancelaria con viata• al ••tablecimiento de una zona d• libr• 
comercio •ntr• lo• pal••• d•l Pacto Andino. En lo qu• atafte a lo• 
indocumentado• colombiano• r••ident•• •n la tranja fronteriza, la• 
conv•raacion•• veraaron •obre la bQaqueda d• aecani•moa qu• 
conduzcan a la l•galizaci6n y r•gularizaci6n de le• familias 
coloabian•• •••ntada• •n el nororient• •cuatoriano. La eatrecha 
relaci6n qu• aantien•n ambo• pal••• •• ha viato impulaada con la 
vi•ita del Pr••ident• Gaviria qui•n tue obj•to de una cllida 
r•c•pc16n. 

4.2.5 COSTA RICA 

La• r•lacione• diplomltica• entr• allbca pal••• •• han 
mat•nido •n un •atado aceptabl•. Si bien •• ci•rto que no se 
tien• una estrecha relaci6n con ••t• pal•, •i •• mantienen 
contacto• detinado• a tortalecer •l int•rcaabio comercial y de 
coop9raci6n t6cnica. 

En ••ptiembre d• 1988, el Miniatro d• Induatria• d•l 
Ecuador y •l Mini•tro de Com•rcio Ext•rior de Coata Rica, 
aoatuvieron un encuentro en el Ecuador y coincidieron en la 
poaibilidad de tormalizar un convenio d• cooperaci6n t6cnica •ntr• 
lo• dos pahee. 

El 3 de enero de 1989, ambo• gobierno• r•alizaron un 
intercambio de nota• diplomltica• para •uprimir la• viaaa •n loa 
pa•aporte• ordinario•. 

del 9 al 12 d• mayo de 1989, •l Canciller de Coata Rica, 
Rodriqo Madrigal Nieto, reali16 una vieita al Ecuador. En ••• 
oca•i6n ambo• Cancill•r•• •mitieron una Declaraci6n y Comunicado 
Conjunto. En lo• citado• documento• •• menciona, •ntr• otro• 
t•ma•, •l compromi•o de lo• do• pal••• d• tortal•c•r y dinamizar 
el marco d• la• r•lacione• bilateral••· D••tacaron la importancia 
que ha t•nido el proc••o d• paciticaci6n centroamericana. En ••a 
oca•i6n, •xpr••aron •u preocupaci6n por lo• acontecimi•nto• que 
vivi6 Panaml y r•af irmaron •l apoyo de •u• gobierno• para que loa 
tratado• Torrijoa-cart•r •• re•p•ten y •jecuten 
incondicionalment•. 

La relaci6n •ntr• ambo• pal••• •• •ncuentra baaada 
principalaent• •n •l inter6• de Costa Rica por •u•cribir acuerdo• 
complementario• en •l Marco del Acu•rdo de Coop•raci6n T6cnica 
para A•••orla •n A•unto• Pesquero•. El Ecuador a •u v•z, •• •11• 
int•r•••do •n ••••orla •n •l Ir•• del cat6. 

A•imi•ao, •l 26 de octubre d• 1989, •l Pre•identa Borja 
viaj6 a Coata Rica para participar •n la cumbre Pre•idencial 
Heai•t6rica, convocada por •l •ntonc•• Pr••id•nt• O•car Aria• 
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sanchez, con aotivo del centenario de la inetauraci6n de la 
deaocracia •n aquel pala centroamericano. En ••a ocas16n, el 
aandatario ecuatoriano exprea6 •1 deaao de que ••• reuni6n permita 
un callbio en la polltica exterior d• Eatadoa Unidoa. 

t.:a.1 
En cuanto a laa relaciona• diplomlticaa con ••te pala, el 

aandatario ecuatoriano ha tratado de fomentarla• y mantenerla• en 
un buen nivel, ya que •i bien durante al periodo d• Febraa cordero 
•• mantuvieron aat&ticaa, aalvo una contradictoria viaita a la 
iala, no han tenido gran relevancia. Esta• aiempre •• han 
aantanido en un aarco de mutuo raapeto y cooperaci6n. 

con motivo de la• cereaoniaa da tranamiai6n del aando 
pr••idencial en Ecuador, el 10 de agosto de 1988, al Presidenta 
cubano Fid•l castro visit6 este pala. 

Aaiaiamo, a pedido del gobierno ecuatoriano, CUba envi6 a 
••t• pal• un contingente da atdicos, ttcnicos e inswaoa para 
colaborar en la lucha contra la epidemia d•l dengue aurgida en la 
costa ecuatoriana, Guayaquil. 

El Ecuador particip6 en la Feria Internacional de la 
Habana, en noviembre da 1989. 

Se d•atacan taJDbitn la• viaitaa realizada• 
Kiniatroa ecuatorianos de Educaci6n y Salud, aal como 
Secretario G•n•ral de la Adminiatraci6n Püblica. Da igual 
cabe destacar la realizada en el ••• d• mayo d• 1989 
Kinietro de Educaci6n Superior d• cuba, quien viait6 el 
con ocasi6n da la• jornada• cultural••· 

Del 2 al 6 de aarzo da 1989, el Buque•Eacuala 
cuapli6 una visita a la ciudad da La Habana. 

por loa 
la del 
aan•ra, 
por el 
Ecuador 

"Guaya a• 

Aal, al 22 da junio da 1990, el canciller cubano Iaidoro 
Kalmierca, raaliz6 una visita oficial al Ecuador como parte de au 
gira de trabajo que lo llev6 a Bolivia, Colombia, Perd y 
Venezuela, con el prop6aito de dieloqar con loa gobernantes da 
•atoa pal••• acerca de diferente• tamaa regional•• y aatrachar 
relacionas bilateral•• con loa pala•• latinoaaaricanoa aiambroa 
dal Movimiento de loa No Alineado•, que •• reunieron en julio de 
••• afto en La Habana, cuba y qua parmiti6 al Praaidanta Fidel 
Castro reunir•• con loa canciller•• latinoamericanos. 

Con motivo da la Reuni6n del Pacto Andino celebrada al 17 
y 18 de aayo da 1991 en caracas, Venezuela, el Pr•aidente 
ecuatoriano, en declaraciones de prensa exprea6 au reconocimiento 
al libre derecho de autodaterainaci6n de esta isla y ha hecho un 
llamado para qua no •• aial• a a•t• pal• d• la coaunida~ 
internacional. 

•.:a.7 CllILB 

La• relacione• con Chile •• han mantenido en el nivel de 
aaiatad y colaboraci6n que corresponda a la tradicional actitud de 
•u• do• pueblo• a lo largo d• au historia. Se advierten aignoa 
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poaitivoa para un creciente daaarrollo. Durante 1989 •• realiz6 
an la capital chilena la IX Rauni6n da comiai6n Mixta 
lcuatoriana•Chilana, oportunidad an la cual aa hizo una avaluaci6n 
del aatado da aata• ralacion•• y •• concretaron acuerdos muy 
i11¡iortantaa en al orden cultural, econ6mico y comercial. 

sa han realizado innumerable• contacto• d• autoridad•• y 
funcionario• da la adminiatraci6n pQblica y privada d• ambo• 
pal•••• con al prop6sito da dinamizar loa campo• da cooperaci6n 
t6cnica y ciantlfica, aal como identificar proyacto1 da beneficio 
mutuo, como por ajamplo an al 6raa ainara, tranaporta a6rao y 
marltiao. In •l 6raa cultural, •• realizan con 6xito laa 
praaantaciona• da la• "••manaa cultural••" da cada pala an al 
otro. 

El 29 da 1apti1mbra da 1990, al Praaidanta Patricio 
Aylvin inici6 una vi1ita da litado a a1ta pala, acompaftado da una 
importanta comitiva da la que form6 parte •l Miniatro de 
Relaciona• Exterior••· Enrique Silva Cimma, y loa Praaidanta1 del 
Sanado y C4aara da Diputado• da Chile. 

Durante la• pl6tica1 que aoatuviaron ambo• aandatario1, 
•• rafirieron a la voluntad politice de ambo• 9obierno1 por 
fortalacar 101 aacaniamo1 de di4logo y cooperaci6n, como la 
comiai6n Eapecial da Coordinaci6n Chileno-Ecuatoriana, la• cAmaraa 
de comercio e inta9raci6n, loa in1tituto1 cultural•• y loa propios 
instrumento• qua dan ba•• normativa a las relacione• bilaterales. 

Al t4rmino da la viaita ambo• mandatario• emitiaron un 
comunicado Conjunto en el qua axpreaaron 1u voluntad por ampliar 
la Comiai6n Permananta del Pacifico Sur con el prop6aito da 
promover nuevos aaquamaa de cooperaci6n en la• Ar••• acon6mica, 
tecnol69ica, financiara y aocial; manifestaron au complacencia por 
la firma da loa acuardoa aobra aupresi6n d• viaaa en loa 
pasaporte• diplolllticoa u of iciale• y la firma de un acuerdo entre 
la• academia•• diplom6ticaa da lo• do• pal•••· 

A•imi1mo, acordaron incrementar la cooperaci6n en la• 
aiquiente• Araa1: medicina, aalud, pesca, comercial, medio 
ambienta y refu9iados. 

En 
acuerdo para 
producci6n y 
aicotr6picaa. 

cuanto al narcotr6fico, ambos gobiernos firmaron un 
la prevanci6n del uao indebido, combata a la 
al trAfico il1cito de aatupefaciantea y sustancia• 

Por lo que re1pecta a la deuda axtarna, aaftalaron la 
dispoaici6n de aua gobierno• da cumplir con lo• compromi•o• 
contraldo• en el marco d• la reeponaabilidad compartida por 
deudor•• y acreedores. Subrayaron le neceaidad de reactivar lea 
economla• d• loa pal••• ~eudorea, reatablecar lo• flujos 
crediticio• para el desarrollo da aua economla• y crear 
condicione• que pennitan atender la deuda ain poaponer la 
aatiafacci6n de la• neceaidade1 social••· 

Finalmente, ambo• Pr••identea daatacaron la naceaidad da 
intensificar la inte9raci6n re9ional como un proceso 9lobal qua 
impulaa el desarrollo arm6nico da todos lo• paises del Araa y 
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fortalazca au capacidad da nagociaci6n • 

•• :a.1 llL SALVADOR 

laa raalcionaa con ••ta pal• han aido poco 
significativas, ain embargo loa problema• auacitadoa an al 6raa 
cantroamaricana han recibido al a6• atento an6li•i• dal gobiarno 
acuatoriano qua an todo momento ha contribuido con aporta da 
iniciativaa para qua an aaa convulaionada ragi6n pravalaaca la paz 
y la aaiatad, con baaa an loa principio• da autodatarminaci6n, da 
no intarvanci6n, con al prop6aito da qua •• mantengan loa 
principio• damocrAticos y •• raaualvan loa conflicto• mediante la 
nagociaci6n entra laa parta• directamente intaraaadaa. 

Durante loa actoa da tranamiai6n del mando praaidancial 
dal Lic. Alfredo Criatiani, an marzo da 1989, acudi6 al Embajador 
ecuatoriano acreditado an ••• pala. El Embajador aalvadorafto 
acreditado en Ecuador, preaidi6 la delegaci6n que aaiati6 a loa 
actoa da tranaaiai6n pra•idencial d•l Dr. Rodrigo Borja cavalloa. 

A continuaci6n •• anliatan 
cooparaci6n entra ambo• pal••• qua •• 
brava: 

algunos proyecto• de 
pretenden reactivar an 

Sa ha conaidarado la conveniencia da revitalizar al 
convenio da Cooperaci6n T6cnica an Hidrocarburo• y Gaotarmia y la 
posibilidad de elaborar un Convenio Comercial. 

En agoato da 1989 loa dos gobierno• acordaron poner en 
vigor •l Convenio da suprasi6n da Visas para paaaporta• 
diplom6ticoa y oficial••· 

En al campo acon6mico, ae abre la perapectiva de vender 
madera ecuatoriana en el mercado aalvadorafto, aapecialmente 
aquallae daetinadaa a la conatrucci6n y a la elaboraci6n da 
muebla•, actividad muy desarrollada en El Salvador. 

4. a. 9 GUATlllALA 

Laa relacione• entre amboe pal••• no eon muy activaa. 
Eata en eatudio la poaibilidad da auacribir un acuerdo qua regula 
al comercio bilateral y aatablazca la venta directa da loa 
productoe entre loa doa pal•••· Se ha planteado tambi6n la 
poaibilidad de ampliar lea frecuencia• a6reaa entre loa doa 
palaaa, aal como la aaiatancia guatemalteca en exploraci6n, 
mantenimiento y conaervaci6n da aitioa arqueol6gicoa. 

Guatemala compra al Ecuador anlatadoa da atan, aardinaa, 
elaborado• de cacao, producto• farmac6uticoa, veterinario• y 
papel, cuyo monto asciende a un mill6n da d6lare• anual••· 

t.a.10 llOllllURAS 

Exiate muy poca actividad entra ambos paises, prop6aito 
qua •• ha propueato al mandatario ecuatoriano an intanaif icar a 
incrementar lea relacione• con eata pala y con todoa loa pal••• 
dal lraa centroamericana. 
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Al evaluar la• r•laciones bilateral•• •• coneider6 la 
poeibilidad de que el Ecuador ratifique el Convenio de Cooperaci6n 
T6cnica, Cient1tica y Econ6mica euacrito en 1986 y que tue 
ratificado por Honduraa; por otro lado •• deatac6 la conveniencia 
de que el convenio cultural, auacrito en el miamo afto, ratificado 
por Ecuador, lo eea tambi6n por parte de Hondurae. 

4.2.11 JIBICICO 

K6xico y Ecuador han mantenido tradicionalmente una 
relaci6n formal. Durante la ad1Dinietraci6n del Preaidente Le6n 
Febrea Cordero eolamente •• efectuaron doe visita• oticiale• de 
funcionarios mexicano• a eee pa1a. Una de ella• tue la del 
entone•• Secretario de Relacione• Exteriorea Bernardo SepQlveda 
Amor e lo• actoa de toma de poeeai6n y la realizada por el 
entone•• titular de la SEMIP, rranciaco Labaatida Ochoa, en julio 
d• 1985, para abordar loa qrave• erecto• provocado• por la 
inestabilidad del mercado petr6laro mundial. 

La• relacione• en el orden pol1tico •• han deaenvuelto 
normalmente e incluaive •• han eiqniticado por acontecimiento• de 
importancia como la ••cala t6cnica efectuada en 1985 en el 
aeropuerto da la ciudad de H6xico por el Presidente Febre• cordero 
y el di6loqo amiatoao eoetenido en aquella oportunidad con el 
Preeidente Hiquel de la Madrid. Tambi6n, con motivo del aiemo que 
deatruy6 el oleoducto tranaecuatoriano en 1987, cuando el qobierno 
ecuatoriano recurriera a nuestro pa1s para obtener el 
financiamiento que permiti6 a una empreaa mexicana realizar con 
prontitud y eticacia loa trabajos de reconatrucci6n 
corraapondiantea. 

Asimismo, loa d1aa 24 y 25 de marzo de 1990, el 
preaidente Carlos Salinas de Gortari etectu6 una visita de Eatado 
a Ecuador, miama que marca un hecho hiat6rico en laa relaciones 
bilaterales con eae pa1a ya que conatituye la primera viaita 
oficial de un Preaidente de H6xico en loa Qltimoa 16 aftoa. 

Al t6rmino de la vieita, loa mandatarios de ambo• paises 
emitieron un Comunicado Conjunto en el que conaiqnaron los 
diversos temas de la cooperaci6n bilateral tratados en aua 
conversaciones, entre loa que aobreaali6 la deci•i6n de BAllCOHEXT. 
de abrir una 11naa de cr6dito comercial qarantizada para apoyar 
las importacionea ecuatoriana• de bienes mexicanoe, haeta por 25 
millones de d6larea, a plazo• m6ximoa de 180 d1aa. 

Nuestro pa1a abri6 una linea de cr6dito tianciera y 
comercial entre PEMEX y Petroecuador. Igualmente, auscribieron el 
Acuerdo de cooperaci6n para Combatir el Narcotr6tico y la 
Farmacodependencia. 

La balanza comercial da H6xico con Ecuador entre 1980 y 
1990 (enero-aqoato) moatr6 en loa primero• trea aftoa una 
tendencia err6tica, observando, a partir de 1983 incrementos 
conatantea en el comercio. En todoa loa aftoa reault6 altamente 
auperavitaria para nuestro pa1a, de tal manera que el valor total 
de la• exportaciones mexicanas durante la d6cada, tue en promedio, 
del 83• del comarcio total, y en 1983 lleq6 a representar el 99•. 
No obstante, durante lo• Qltimoa cuatro aftoa •• han incrementado 
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notablamanta la• axportacionaa ecuatoriana• moatrando una franca 
tendencia a la racuperaci6n. 

La compoaici6n del comercio muestra que los 
axportadoa por Mlxico contienen un valor agregado 
ralaci6n con loa qua provienen dal Ecuador. 

productos 
mayor an 

Entra la• principela• ampreaaa mexicana• qua han 
participado an al comercio bilateral figuran: Dina camionaa, s. 
A. d• c. v .• Grupo ICA, Grupo PROTEXA, Equipo• Petrolero• 
Nacional••• Olivatti Mexicana, Ferronamel Mexicana, NCR, Editora• 
Unidoa Maxicanoa, Fondo da cultura Econ6mica y Vidriara Monterrey. 

Exiata al Comitl Bilateral da Hombrea da Negocio• 
rapraaantsdo por CEMAI y la Padaraci6n Ecuatoriana da 
Exportador••· sa ha reunido an mla da cuatro aftoa. 

En materia da cooparaci6n cient1fico y tlcnica, el 
gobierno ecuatoriano tiana intarla an auacribir un Acuerdo 
Complementario da cooparaci6n Ciant1f ica y Tacno16gica entra al 
Consejo Nacional da Ciencia y Tacnolog1a del Ecuador y al Consejo 
Nacional da Ciencia y Tecnolog1a da Mlxico. 

Aaimiamo, al servicio Ecuatoriano de capacitaci6n SECAP, 
••ti intaraaado an recibir aaesoramianto an ticnicaa para 
conatrucci6n, an formaci6n da mano da obra an la induatria da la 
conatrucci6n civil y recibir asesoramiento en inatalacionaa 
hidradlico-aanitarias en edificios. 

En al •actor tur1•tico •• ti•n• programada una •i•i6n de 
SECTUR qua idantificar1a, a partir da la• nacaaidades da la parta 
ecuatoriana, la• lraaa auacaptiblaa da cooparaci6n entra la• 
antidadaa responsable• da ambo• paises. 

En aataria da programa• da comercializaci6n da producto• 
alimanticioa, •• brinda capacitaci6n a tlcnicoa ecuatorianos en 
nuestro pa1s. 

En al rubro de anargla, al Instituto Mexicano dal 
Patr6lao aatA ejecutando un programa da capacitaci6n an aua 
inatalacionaa, an al que participan aatudiantaa ecuatorianos. D• 
igual aanara, se encuentra an negociaci6n un eventual programa da 
apoyo a inatitucionaa ecuatorianas qua praatarA al propio IMP. 

El Instituto da Invaatigacionaa Ellctricas ofraca curso• 
da aapacializaci6n an diatintaa lr•a• a pa1aas da Amlrica Latina, 
qua podr1an sar del intarl• da inatitucion•• ecuatoriana• 
vinculadas con el estudio de la energ1a ellctrica. Asimismo, •• 
aat6n desarrollando curso• por parta da la Coordinaci6n da 
Educaci6n Continua de la Facultad da Ingeniarla da la UNAM an lo• 
qua participan capacitando ecuatoriano•. 

El Convenio que regula loa intercambios culturales entra •libo• paises fua firmado an la ciudad da Quito al 13 da julio da 
1974. En 11 •• aatablacan la• raunionaa da lea Comisionas Mixtas 
Binacionales cada do• aftoa, a fin da alabOrar al programa bianual 
da intercambio cultural entra loa doa palees. 
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Del 17 •1 19 de ••Ptiembre d• 1985 •• llev6 • cabo, en 
Quito, l• V Reuni6n de la comi•i6n Mixta Mexicano-Ecuatoriana, al 
final de la cual •• f irm6 el Prcqrama de Intercambio cultural 
entre Mlxico y Ecuador para el partodo 1985-1988. 

La celebraci6n de la VI Reuni6n da comia16n Mixta, en la 
que •• •u•cribir6 el Prcqrama de Intercambio CUltural para el 
periodo 1990-1992, •• ha venido po•poniendo da•d~ 1989. El 
proqrama contendr&. loa principalea ••pecto• tratado• en lea 
Reunione• de Mini•tro• de CUltura de Amlrica Lat~na y el Caribe • 

•• 2.12 

con le pr•••nci• del entone•• Pr••idente Daniel Ortega, 
quien viaj6 al Ecuador con motivo da la tranami•i6n del mando 
pr••idencial, el 10 de agosto de 1988 loa gobierno• de Ecuador y 
Nicaragua re•olvieron ••tablacer •U• relacione• diplom6tica• y 
con•ular••• rota• durante •l rlgimen de Le6n Febrea cordero. 

A partir de ••• momento, ambO• pa1••• han mantenido 
di•creto• contacto• tendientes a fortalecer la relaci6n bilateral. 

A 
el Mini•tro 
Rapaccioli. 

finalee de ••Ptiembre del mi•mo afto via1t6 el 
del In•tituto Nicaraquen•e de Energ1a, 

Ecuador 
Emilio 

El Ecuador ha manite•tado eu constante preocupaci6n por 
la •ituaci6n de Am6rica Central y ha exteriorizado eu apoyo para 
la• iniciativa• tendientes a buscar la paz. El comandante Tomas 
Borge viaj6 al Ecuador para aaiatir a la reuni6n de la COPPAL. 

Aaimiamo, en abril de 1990, acompaftado de au Canciller, 
el Pre•idente Rodrigo Borja viaj6 a Nicaragua para a•i•tir a las 
ceremonia• de tran•mi•i6n de podare• de la Pre•identa Violeta 
Barrio• viuda de Chamorro. 

4.2.13 

A ra1z de lo• problema• interno• en este pá1• entre el 
gobi•rno y la opoaici6n, el Hini•tro Cordov•• encabez6 una mi•i6n 
e•p•cial d• la OEA creada ••p•c1ficamante para encontrar •oluci6n 
al problema panamefto. El 17 de ago•to de 1989, en un Qltimo 
intento de contribuir • l• neqociaci6n entre la• parte• en pugna, 
el Mini•tro de Relacione• Exterior•• ecuatoriano realiz6 una 
vi•ita a Panam6, no teniendo lxito en •U• ge•tion••· En cierto• 
c1rculo• ecuatoriano• lo• re•ultado• d• la mi•i6n ••pecial de la 
OEA y de la• geatione• de Cordovlz fueron recibida• como algo que 
•• anticipaba da•d• el prim•r mom•nto d• •U 9e•ti6n. 

En diciembre de 1989, ante la intervenci6n norteamericana 
a Panamt, la po•ici6n a•umida por el gobierno ecuatoriano fue de 
abierto rechazo y conden6 ••• hecho violatorio de la •oberan1a de 
un pal• latinoamericano. El Kini•tro cordovlz en entrevista 
radiada y televi•ada ley& el comunicado dando con ello lnta•i• a 
la poaici6n gubernamental. Lo• di•tinto• medio• de opini6n y lo• 
••tudiante• reaccionaron repudiando la invaai6n. En ••• ocaai6n, 
el gobierno ecuatoriano llam6 a au Embajador en Panaml, quien 
peraaneci6 en Quito hasta nueva orden. Lae autoridad•• 
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ecuatoriana• han aido muy cuidado••• en torno a un poaible 
reconocimiento d•l Pr•aidant• Guillermo Endara, ya que Ecuador •• 
uno de loa ala importante• uauario• del canal da Panaml, vla por 
la que cruza alrededor del 70\ del comercio internacional da ••• 
pa1•(3). 

En el ... de enero de 1990, •• dieron manifeatacionea del 
gobierno ecuatoriano en torno a la aituaci6n panamefta y 
eapecialmenta en lo relacionado al eventual reconocimiento de 
Guillermo Endera. 

El Pr••idente Rodrigo Bor1e, en una entreviata de prenaa, 
expuao n1tidaaente •l punto de vlata al reapecto de au 9obierno 
aeftalando que "el gobierno d• Panam6 deber& nacer de la voluntad 
de lo• panamefto•, independientemente de reconocimiento• o no en el 
orden internacional... ai anhelo•• qua loa panaaaftoa ancuentran 
au aenda democrltica y reauelvan al problema de crear y da generar 
un 9obierno qua ••• fruto da la voluntad mayoritaria dal pueblo 
panamafto... la preaancia da una aada diplom6tica no aignifica al 
reconocimiento o no de un gobierno ••• por qua loa gobiarnoa aon 
al fruto da la aobarania da un pala y aaa aobaran1a no puada aatar 
sometida a un examen del exterior" (4). En el fondo l• poatura 
ecuatoriana ae apega a la Doctrina Estrada ai bi6n no hubo 
reconocimiento explicito d• ello. Guillermo Endara, Ricardo Ariaa 
y Ford tuvieron expreaionaa particularmente critica• a la miai6n 
espacial da la OEA y eapeclficamnte al canciller Diego cordov6z, 
coaa que provoc6 maleatar an el gobierno ecuatoriano. Por otra 
parta, 1• presencia de cuatro aailadoa an la Miai6n ecuatoriana en 
Panam6 fueron motivo de friccionea entre el gobierno ecuatoriano y 
al r6giaen de Endara, a6e aQn ai •• tiene en cuenta l•• 
dificultad•• que encar6 para lograr la salida de trea de ello•. 
El 26 d• enero, el canciller cordov6z convoc6 a una rauni6n a loa 
Embajador•• latinoamaricano• para comentar con praocupac16n 
divaraoa aapectoa del caao panaaafto y da la• ralacionaa 
diplom&ticaa del Ecuador. 

Daapu6• de un afto da tanaionaa entre ambos gobierno• por 
el problema da loa asilados en la Embajada ecuatoriana en Panaml, 
a ralz d• la intervenci6n militar aatadounidenae y ·consiguiente 
derrocamiento del General Manual Antonio Moriega, en al ••• da 
febrero da 1991, al gobierno ecuatoriano 109r6 al aalvoconducto 
para qua al Dr. Rodolfo Chiari, ex ministro da gobierno de 
Panaml, pudiera abandonar la aiai6n ecuatoriana donde estuvo m6a 
de un afto. El Dr. Chiari llag6 a Quito el 22 da febrero da 1991, 
concluyendo aa1 un capitulo irritante para laa relacionas entre 
ambos pal•••· 

4.2.14 PllRU 

La• relaciones con el Per6 se han desenvuelto dentro de 
un ambiente da amiatoaa colab0raci6n, a paaar del dif arendo 
territorial qua mantienen ambo• palaea. Han •ido numaroaaa las 
ocaaionaa en que diversas delegaciones da loa do• pal••• han 
intercambiado sus punto• da viata, en orden a conaiderer diveraaa 
probabilidad•• en au ralaci6n bilateral. La realizaci6n del ••• 
cultural d• un pala en el otro ha sido da la mayor importancia 
para el conocimiento mutuo. 
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Rodrigo Borja •• ha ••forzado por rain•artar al Ecuador 
dentro da la ••tara internacional, a trav6• del ingreso da •u pai• 
al Grupo da Rio, adem6• da bu•car una •oluci6n al conflicto 
territorial con •l Para con ba•• an lo• d•r•cho• amaz6nico• 
irr•nunciabla• da •u pai•. 

El incidente •urgido por la ausencia peruana durante la 
lectura del aan•aja inaugural del Pra•idanta Borja, trunc6 al 
da••o del gobierno ecuatoriano da propiciar un clima da di•t•n•i6n 
con •u vecino. A•i, al di•cur•o tuvo un atacto inv•r•o al bu•cado 
y aunque ambo• gobiernos han dado por concluido al incidente, 
ra•ulta claro qua Para y Ecuador •• hayan todav1a l•jo• da 
armonizar •u• ditaranciaa y da superar una daacontianza reciproca 
ancestral. 

No obstante, ambo• pai••• han mantenido estrecho• 
contactos desda al inicio del mandadto del Pra•idanta Borja, con 
aira• a estrechar la ralaci6n bilateral. 

En 1971 ambos gobiernos firmaron un Acuerdo para al 
Aprovechamiento da lo• Racur•o• del Rio Puyango-Twnbaz an la 
frontera ecuatoriano-peruana, mi•mo qua quad6 formalizado an 1985. 
El Congreso ecuatoriano lo cua•tiona alagando qua •• trata da un 
proyecto ubicado an la zona da disputa territorial con Para, 
au•citando reacciona• nacionalistas. El Ministro Cordov6• por •u 
parta, ha defendido la naca•idad da llevar a cabo •l proyecto 
aeftalando su impacto para al desarrollo regional y poniendo 
6ntaaia en que da ninguna manera comprometa la aoberania del paia. 

En octubre de 1989, dos hechos da importancia •• dieron 
an al aarco da la• relaciona• entra ambo• pai•••· El primero de 
ellos tua la firma da un acuerdo por al cual •• instituye un 
procedimiento de consultas diplom6tica• entra loa dos pal•••, cuyo 
prop6aito •• impul•ar un di6logo m6a tluldo y una cooparaci6n m6a 
amplia en distinto• 6mbito•, dando inicio a la primara ronda de 
consulta• entra loa dos pal•••• ravi•ando la amplia gama da 
cuestionas y asuntos qua preocupan a lo• dos gobiernos, tale• como 
movimiento fronterizo, narcotr6tico, cooparaci6n amaz6nica, crisis 
acon6mica y concartaci6n da posicionas en loa organi•mo• 
internacionales, Eatoa acercamientos entra ambos pal•aa, •• han 
venido dando con al prop6aito da avanzar an la aoluci6n da loa 
problemas comunas, paro tambi6n an la contiguraci6n da un ambienta 
da confianza y •olidaridad entra ambos. 

Durante al ••• da noviembre del mi•mo afto, •• au•cit6 un 
incidente qua datarior6 la ralaci6n bilateral y provoc6 irritaci6n 
entra loa ecuatorianos, al decidir •l gobierno peruano cerrar au 
frontera comW\ con ••ta pala en un intento por aliviar la• 
presionas sobre al inti y le salida da productos y biana• da 
con•11110 qua aran exportado• eubrapticiamenta desda PerQ bu•cando 
lo• precios m6a vantajoaoa qua otracla al marcad~ ecuatoriano; 
asta tlujo comercial provoc6 un desabaato comercial an las 
ciudades trontarizaa peruana• da Machala y Huaquillaa, cuyas 
actividad•• acon6micaa sufrieron al impacto del cierra fronterizo. 
A consulta• del Canciller Cordov6z con •u hom6logo peruano •• 
raabri6 la frontera dando t6rmino e asta punto da irritaci6n entre 
lo• dos pal•••· 
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Aaiaiamo, en el marco de la CU!lbre Andina, calebrada en 
laa Ialaa Gal&pagoa el 17 y 18 d• diciembre de 1989, ae di6 la 
priaere viaita de un Preaidente peruano al Ecuador, auacitando 
crlticaa aialadaa a trav•• d• loa medio• informativos y 
cuaationamientos por parte da algunoa aiembroa del Congraao. El 
Praaidante paruano hizo gala de coaentarioa afectuosos y 
daferentaa hacia el Ecuador r••altando ••p•cialaent• loa lazoa qua 
unen a loa doa pal••• y eludiendo preguntas d• loa periodista• 
relativaa al conflicto territorial. Su praaencia en Ecuador 
contribuy6 a aajorar •l ambiente de la ralaci6n bilateral. 

En febrero da 1990, •• celabr6 la Segunda Rauni6n del 
Macaniamo de Conaultaa Pol1ticaa a nivel diplom&tico, eatablecido 
en octubre d• 1989. El Embajador ecuatoriano, Mario Alem&n, 
viait6 Lima del 15 al 17 de febrero, donde •• entrevist6 con au 
hom6logo Alfonao del Rivero, con quien abcrd6 una amplia gama de 
aauntoa bilataralea, incluyando loa problema• da la cooperaci6n 
paaquera y aapaclficamanta el apraaamiento de barco• pesquero• 
ecuatorianoa por la Armada peruana. E•t• Macaniamo ha probado aer 
un medio eficaz para promover el di&logo y la cooperaci6n entre 
loa doa pal•••· 

A raiz de laa declaracionaa que •l 13 de febrero de 1991 
hiciera al antoncea Ministro da Relaciona• Exterior•• del Pard, 
Radl s&nch•z Sotomayor, an al ••ntido d• que laa diferencia• 
limltrofea entre lo• do• palaea fueron zanjadas por al Tratado de 
Paz auacrito con Ecuador hace 49 aftoa, en Ecuador •• reaviv6 el 
debata nacional acerca del tema. Cabe aaftalar que la• 
daclaracionea del Canciller peruano •• dieron en al contexto da un 
ofrecimiento para que el Ecuador haga uao de la libra navegaci6n 
en loa rloa amaz6nicoa que aurcan territorio peruano, como 
expreai6n del daaeo de buscar al desarrollo integral con au vacino 
del norte para fortalecer laa relacione• bilateral••· 

La raapuaata ecuatoriana no •• hizo eaperar a trav6a del 
cenciller Diego cordov6z, quien en forma catag6rica replic6 qua al 
hacho de negar la axiatancia del diferando territorial no lo 
elimina y ase problema, qua ai axiata, deba auperarse en forma 
pacifica, raapetuoaa y negociada. 

Aaimiamo, aurgieron diveraaa reacciones por parte de 
funcionario• de la adminiatraci6n pdblica ecuatoriana y 
diploa&ticoa. El propio Praaidanta Rodrigo Borja en •l diacurao 
qua pronunci6 en loa faatajoa del d1a del aj6rcito en eae pala, el 
27 de febrero de 1991, no daj6 paaar la oportunidad para hacer 
patente au "repudio a la• conquiataa territorial•• logradaa por la 
fuerza", aubrayando qua "por razona• hiat6ricaa, jur1dicaa y 
6ticaa, al pueblo ecuatoriano y nuaatraa Fuerza• Armada• aon 
aapacial~anta aenaiblaa anta loa hacho• d• la invaai6n de un pala 
por otro, de la anexi6n del territorio ••• " •n t6rminoa aimilara• 
•• ~xpraa6, al Comandante General del Ej6rcito, General Joa6 
Gallardo, quien aeftal6 que el difarendo territorial 
ecuatoriano-peruano aique aiando un tema particularmente aenaible 
para al pueblo y al gobierno da aata pala, todav1a m&a anta la 
proximidad d•l cincuentenario da la invaai6n peruana y el de la 
firma del Protocolo de R1o, ·por el cual el Ecuador •• v16 obligado 
a ceder parte de au territorio. 
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con el Animo de contribuir el aejoramianto de l•• 
relecionea con el Ecuador, l• eapoaa del Praaidante peruano, ara. 
suaana de rujimori, efectu6 una breve viaita a Quito durente el 
••• de ebril de 1991. En le capital ecuatoriana, la aeftora 
FUjiaori cuapli6 diatintoa actos acompaftada da la aeftora carmen de 
Borja. lata viaita de la primera dama del Para fue viata como un 
qeato de •i•pat1a y buena voluntad que ain duda propiciara un 
•ejor ambiente para lea relacionas ecuatoriano-peruanas. 

t.a.1s IJRUGUAY 

Laa relacione• entre ambos pal••• •• han ••ntenido en un 
buen nivel de cordialidad y cooperaci6n que ae vienen 
fortaleciendo dla con dia. 

Ambos pa1aea han mantenido neqociacionea tendientea a 
ampliar el Acuerdo de Alcance Parcial. Aaimiamo, •• eatudia la 
poaibilidad de promover la presencia da miaionaa empreaarialaa en 
loa reapectivoa palaaa, con mira• a eatablecer cAmaraa de comercio 
bilaterales, talea contacto• ayudarAn a corra9ir el deaequilibrio 
de la balanz• comarcial. 

El Ecuador mir• con 1nter6• el proceao de inte9raci6n 
alcanzado entre Braail, Arqentina y uruquay (MERCOSUR), por lo que 
•• aanti•n•n conaultaa con vario• aectorea uruquayoa sobre el 
tema, a fin de intercambiar experienciae que coadyuven a elevar el 
eaplritu inteqracioniata latinoamericano. 

Dentro del campo de la cooperac16n ciantif ica y tlcnica 
entre loa aectorea correspondientea de ambo• pa1aea, se ha 
previsto la auacripci6n de acuerdos para intercambiar 
experienciae. 

En aateria cultural, •• han iniciado proqramaa de 
intercambio eatudiantil. 

Aaimiamo, en Julio de 1990, deataca la viaita que realiz6 
a eate pala el Miniatro de Relacione• Exteriorea del Uruquay, 
Hlctor Groa Eapiell. Al t6rmino de la viaita •• auacribieron 
distinto• acuerdo•, entre loe que deataca uno para el 
establecimiento d• un aiatema de consultas pol1ticaa entre embaa 
cancilleria• y otro para impulsar la cooperaci6n antre laa 
academia• diplomAticaa de loa do• pa1•••· 

11 4 y 5 de noviembre de 1990, el mandatario acuatoriano 
•• preaent6 ante la Aaociaci6n Latinoamericana de Inte9raci6n 
donde pronunci6 un diacurao fijando la poaici6n del Ecuador 
respecto de la inte9raci6n latinoamericana, adem&a de laa 
entreviataa que aoatuvo con el Preaidente Lula Alberto Lacalle y 
parlementarioa uruquayoa. En eaa ocaai6n, ambo• Preaidentea 
decidieron inatrulr a aua canciller1as para que durante el primer 
trimeatre de 1991 ae iniciara un proceao de na9ociaci6n para 
auacribir un Acuerdo de Complementaci6n Econ6mica y Cooperaci6n 
Bilateral con la participaci6n de lo• •actor•• empr••srialea 
privadoa. Haata el 30 de junio de 1991, no ha habido avance en 
cuanto a la ne9ociaci6n de ••t• convenio. 

Firmaron un documento complemantario del Acuerdo 
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Adlliniatrativo de Seguridad social, se formalizaron vinculo• de 
cooperaci6n en la• 6reaa d• 16cteoe, cueroa, arteaanlaa, camaronea 
y fomento d• le pequefta y mediana empreaa. El Preaidente Lacall• 
en la Declaraci6n Conjunta, reiter6 en eaa ocaai6n, •l apoyo del 
Uruguay e la aapireci6n del Ecuador para ingreaar como parte 
conaultiva del Tratado Ant6rtico, 

•• 2 .11 VllllBZUBtA 

Con eate pala, •l Ecuador mantiene una polltica 
progreaiva de mutua amiatad y cooperaci6n. La toma d• poaeai6n 
del Preaidente Carloa Andr6a Pirez tue una ocaai6n propicia para 
exteriorizar ••o• aentimi•ntoa d• hermandad. La correapondi6 al 
Preaidente Rodrigo Borja ••r •l portavoz y tiel int6rprete de loa 
anhelo• del gobierno y pueblo ecuatoriano. 

Aaimiamo, el 13 y 14 de diciembre de 1989, el entonce• 
Miniatro de Relacione• Exterior•• de Venezuela, Dr. Reinaldo 
Figuerado Planchart, realiz6 una visita oficial a ••ta pala, 
atendiendo a la invitaci6n que le formul6 al canciller Diego 
cordoviz. 

AmbO• canciller•• realizaron un detallado an6li•i• d• la 
aituaci6n internacional, regional y bilateral; y acordaron la 
formalizaci6n de un procedimiento de conaultae a nivel diplom6tico 
y convinieron que la• delegacionee de ambo• pal••• en loa 
organiamoa internacionalea, mantengan permanente• contacto• con 
mira• a procurar poaicione• conjuntas en tema• da interi• comün. 

En cuanto al problema de la deuda externa, aaftalaron que 
la aoluci6n del problema debe aer a travi• de un enfoque polltico 
que tome en cuenta el principio de la reaponsabilidad compartida 
orientada a la reducci6n auatancial de la deuda global y de au 
••rvicio que aaegure nivel•• apropiado• d• inveraionea productiva• 
en loa Estado• deudor••· 

Por lo que respecta al problema centroamericano, 
manifestaron au apoyo a lo• renovado• eafuerzoa que realizan loa 
Presidentea de ••a 6rea para revitalizar loa acuerdo• de paz de la 
regi6n y expreaaron au reapaldo a la profundizaci6n de un di6logo 
conatructivo que permita la paz definitiva y ••table en Amirica 
central. 

En ••a ocaei6n, reiteraron su condena al trafico y 
conaumo illcito de eatupefacientea y auatanciaa paicotr6picaa y 
reafirmaron la necesidad de una efic6z cooperaci6n internacional 
para la erradicaci6n definitiva de este crimen contra la 
humanidad. 

Reafirmaron au respaldo al Tratado de Cooperaci6n 
Amaz6nica como toro adecuado para el examen de cueation5~ de 
inter6a reciproco y para coneiderar y delinear pollticaa comunea 
destinada• a lograr un equilibrio entre el desarrollo y la 
coneervaci6n del medio ambiente en la regi6n. 

Deatacaron la urgente neceaidad de estrechar la 
cooperaci6n aubregional, regional y mundial para la coneervaci6n 
del medio ambiente, en eepecial para la protecci6n de la capa de 
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ozono y el control del efecto de invernadero. Finalmente, 
••ftalaron la obligaci6n d• loa pal••• industrializado• d• ampliar 
auatancialaent• aua contribuciones tlcnicaa y tinancieraa a loa 
pal••• en desarrollo para la conaervaci6n ambiental. 

Cabe destacar que la citada visita antecedi6 a la Reuni6n 
de Presidentea d• Palaea del Acuerdo de carta9ena o Pacto Andino, 
siendo el Ecuador •l pala anfitri6n, realizada en laa Ialaa 
Gal4pagoa loa dl•• 17 y 18 d• diciembre de 1989. 

t.a.11 llS'l'ADOS utn:DOS 

Laa relaciones con ••t• pala •• han mantenido en un nivel 
de autonomla, ain aometi•i•ntoa de ninguna espacie, todo lo 
contrario a la polltica aequida por Pebres Cordero en la que ae 
aline6 totalmente a la polltica eatadounidenae, casi servil en 
detrimento d• laa relaciones con loa dem4a palaea de Amlrica 
Latina. 

La polltica que ha instrumentado el aocialdem6crata 
Rodrigo Borja trente a Eatadoa Unidos, colocan la polltica 
exterior ecuatoriana en un plano m4a equitativo y aut6nomo. Laa 
relacione• entre ambo• pal••• •• mantienen en un plano de 
cordialidad y respeto mutuo. 

A laa ceremonias de tranamiai6n del mando presidencial, 
el 10 de agosto de 1988, aaiati6 una delegaci6n norteamericana 
presidida por el entonces secretario de Estado, Georg• Shultz, 
quien evalu6 junto con las autoridades ecuatoriana• el estado que 
guardan la• relacionas bilateral•• entre ambo• pal••• y •• acord6 
incrementar l• cooperaci6n norteamericana hacia ••t• pale. 

En ••t• sentido, como apoyo al programa de estsbilizaci6n 
y recuperaci6n acon6mica, emprendido por la actual adminiatraci6n 
ecuatoriana, el gobierno de Eatadoa Unidos autoriz6 un deaembolao 
de 6.5 millones de d6larea, deatinadoa en au mayorla a solventar 
el problema d• esca••• de divisa• que tiene ••• pala. 

Durante el mea de abril da 1989, la eapoaa del Presidenta 
Borja, ••ftora carmen Caliato, en eu calidad de Presidenta del 
Instituto Nacional del Nifto y la Familia, viajo a la ciudad d• 
Boaton, invitada por la organizaci6n por Cristo, ocaai6n que 
airvi6 para estrechar loa lazos de amistad y cooperaci6n que unen 
a ambo• gobiernos. 

Aaimiamo, en cuanto a la cooperaci6n cultural, del 12 al 
16 de junio de 1989, el Ministro da Educaci6n y CUltura, Alfredo 
Vera, viait6 la ciudad de Washington, atendiendo a la invitaci6n 
que le formulara la •organizaci6n de Artes Huy Especial••" 
norteamericana. En eaa oportunidad, mantuvo importantes contactos 
con autoridadc~ norteamericanas en materia de educaci6n, a laa 
cual•• di6 a conocer el innovador programa educacional del 
gobierno ecuatoriano y raaliz6 geationea encaminadas a obtener una 
m4a amplia cooperaci6n para proyectos educativos y culturales. 

En octubre de 1989, •• regiatr6 una visita a Eatadoa 
Unidos del Vicepresidente Luia Parodi, encabezando una nutrida 
•i•i6n conformada por lo• Hiniatroa de finanzas, energla y 
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loa praaidantaa da la• principal•• cAmaraa 
da comercio y alrededor de un centenar d• 

El Inq. Parodi raaliz6 la viaita a aata ·pa1• a 
gobernador d• Maaaachuseta. 

Parodi llav6 un amplio programa da actividad•• y 
contacto• con loa aactoraa financiaroa, acon6micoa y acadimicoa; y 
•• antraviat6 con al Vicepraaidanta norteamericano, Dan Quayla. 
El prop6aito da la viaita fue impulaar laa relacione• acon6micaa y 
comercial••• an la induatria, la ain•r1a, paaca y patr6lao, aa1 
como al turiamo entra allboa paiaaa. 

En al ••• da noviembre da 1989, ae auscit6 un incidente 
qua puao en peligro la• relaciona• antr• ambo• pa1aea, al criticar 
al entone•• Embajador da Eatadoa Unido• en ••• pala, Richard 
Holwill, al tirmino da au misi6n, en una antraviata concedida a la 
raviata ecuatoriana •viataao•, la pol1tica c¡ubarnamental en tamaa 
tala• como al manejo da la aconom1a y de la deuda externa, la 
invarai6n extranjera, al narcotrAfico y la pol1tica interna en e•• 
pala. 

La cancillarla ecuatoriana a travia da au Sacratario 
General, Mario Alam6n, amiti6 un anirqico comunicado daaaprobando 
loa ttrminoa da laa daclaracionaa del Embajador aatadounidanaa, 
calif icAndolaa da •daaafortunadaa• y la• considar6 como •opinionaa 
fuera da lugar y contraria• a la• norma• y uao• diplomAticoa•. En 
particular puntualiz6 qua "•l Embajador aatA obligado a por lo 
mano• doa limitacionaa: una qua no puada hacar da •u• opiniones 
objeto da declaracionaa pQblicas que constituyan injerencias 
indebida• y no deba perjudicar una ralaci6n diplomAtica baaada en 
al raapeto mutuo• (5). 

Eate incidente y lae praaionaa por parta da la• fuerzas 
armada• contra al Embajador aatadounid•n•• pracipitaron au 1alida. 

En cuanto e la ayuda aprobada para al afto tiacal da 1989, 
fue da 30 millonaa da d6laraa, da loa cualaa 15.8 millonaa fueron 
destinado• a proqramaa de aaiatancia para al daaarrollo, 
ejecutado• aapacialmanta por Ministerio• da aalud, aducaci6n y 
agricultura. 

Actualmente, al total de la ayuda otorqada al Ecuador a 
travta de distinto• proyecto• an ajecuci6n, aacianda a 280 
millon•• da d6laraa (6). 

se han operado importante• incramantoa an vario• 
proyecto• qua •• daaarrollan an Araaa prioritaria• para al pata. 
Tal •• al caao da la r•••tructuraci6n del convenio Ttcnico para la 
realizaci6n del proyecto da leqalizaci6n y tenencia da la tierra, 
cuya contraparte acuatorlana ea la Diracci6n Nacional de Avaluoa y 
Cataatroa, por la cual loa fondoa wa la AID •• incrementaron de 
2,&00,000 d6larea a e millonea. 

Aaiaiamo, tu• aprobada la enmienda n11maro 2 al convenio 
da Fondo• no Reenbolaablea para la Ejacuci6n del Proyecto Si•tema 
Nacional de Vivienda, daaarrollado por el Banco central del 
Ecuador con la colaboracl6n de la AID, aaqQn la cual ae 
incraaantan en 437,000 d6larea loa daaambolaoa da dicho organiamo 



142 

y •• extiende l• ejecuci6n del proyecto ha•ta dicieabr• d• 1991. 

Del 21 al 23 d• julio de 1990, el Pr••idente Rodrigo 
Borja efectu6 una vi•ita oficial a Eetado• Unido• atendiendo a la 
invitaci6n qua le fol'lllulara el Praeidente Georga Buah con quien 
abord6 div•r•o• temas de interia bilateral entre loa qua destacan 
la invarai6n extranjera, eomercio, pravenci6n del narcotr6f ico, la 
zona de libre comercio y ••p•cialment• la propueata Buah eobr• 
deuda externa. 

Al ti1'1lino de la vieita, ambo• mandatarios fol'lllalizaron 
div•r•o• inatrumento• de cooparaci6n tendiente• a fortalecer la 
relaci6n bilateral entre ambo• pal•••· 

Acuerdo •obre Comercio • Inver•i6n; Acuerdo •obra 
conaolidaci6n y R•••calonamiento de cierta• deuda• contra1da• por 
Ecuador y loa Estado• Unido•; convenio de cooperaci6n Ticnica y 
Aaiatencia Econ6mica y un Acuerdo de Donaci6n, relativo a la 
aprobación financiera para eatudiar la factibilidad del proyecto 
hidr&ulico del R1o Baba. 

D••d• el punto de viata interno, eata viaita tuvo un 
impacto auy favorable en la opini6n pCblica y conatituy6, •in 
equivoco, un capitulo exitoao del programa de polltica exterior 
que con tanto ahinco ha venido impuleando el Preaidente Rodrigo 
Borja. 

4.3.11 

La• relacione• entre ambo• pal••• no tuvieron •l 
dinamiamo esperado durante •l per1odo de Febr•• Cordero. Durante 
la pr••ente admini•traci6n •• pretenden reactivar loa contactos 
con ••t• pala, aprovechando laa ventajas que ofrece como pai• de 
mayor desarrollo relativo, inyectando nuevo• brioa a la importante 
geati6n diplomltica que viene daaarrollando •l Preaidente Rodrigo 
Borja. 

Actualmente, la• relacione• entre •l Ecuador y canad6 han 
experimentado una auatancial • intereaante vigorizaci6n. 

Se perciba una clara intenci6n de acercamiento por parte 
del gobierno canadi•n•• hacia loa pal••• de Amirica Latina, con •l 
objeto de incrementar la• relacione• en todo• lo• ordene•, lo cual 
•• torna poaitivo puea •• abren nueva• alternativa• de cooperaci6n 
para la regi6n, en momento• de cri•i•. 

En ••t• marco, el 23 y 24 de noviembre d• 1988, el 
Embajador itinerante del canad6 para Amirica Latina, Richard 
Corham, encabez6 una delegaci6n de eu pal• que viait6 el Ecuador. 
En ••a ocaai6n, la• autoridad•• canadienaea mantuvieron 
entraviataa con el Miniatro d• Relacione• Exterior•• y altos 
funcionario• d• la Cancillerla, durante la• cual•• •• analiz6 la 
•ituaci6n de la• relacione• ecuatoriano-canadien••• y •• 
intercambiaron punto• de viata acerca de tema• de actualidad 
internacional, tala• como la deuda externa y lo• conflicto• 
regionales, deatac6ndoae una gran coincidencia en la peraepci6n de 
loa grave• problema• del mundo actual. se pu•o eapecial infa•i• 
en identificar &rea• prioritaria• en la• cual•• Canad6 podr1a dar 
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aaiatancla tecnica y financiara al Ecuador, a trav6s de loa 
organiaaoa qul>ernaaentale• con que cuenta para al efecto, 
eapecialaente la Agencia Canadi•n•e para el Desarrollo 
Internacional (ACDI) y el centro Internacional de Inve•tigacionea 
para el Dtt•arrollo (CIID). 

Del 13 al 16 de aarzo de 1989, una delegaci6n canadien•e 
de alto nivel conforaada por funcionario• de la ACDI, del CIID y 
de la Embajada de ••• pala viait6 el Ecuador. su objetivo 
fundaaental fue la orqanizaci6n de un •••inario-taller, deatinado 
a explicar y poner a diapo•ici6n de la• autoridad•• nacional•• de 
loa aectorea pOblico y privado la variada gaaa d• aodalidadea de 
cooperaci6n internacional que el canadl eatl en capacidad de 
otorgar. 

En asa oportunidad, •• identificaron alguna• lreaa en las 
cuales al Ecuador podrla beneficiarse de la asistencia canadiense, 
priaordialaente vinculadas al deearrollo, nutrici6n infantil y a 
la agricultura. En esa ocaai6n, el gobierno ecuatoriano aanife•t6 
la deci•i6n de su gobierno d• reabrir la Embajada del Ecuador en 
Canadi, como aecaniamo para eatrechar lo• v1nculoa entre amba• 
naciones. Bate hacho •• aaterializ6 en aayo de 1989, a•umiendo 
la• funciones de Embajador del Ecuador en ottawa el Dr. Alonso 
Barrera Valverde, La deciai6n de proceder a la reapertura de la 
embajada, •• dio como reaultado de lo• benaf icioa que de eata 
medida •• derivarlan para el Ecuador, fundamentalmante por la 
poaici6n de deaarrollo econ6mico e induatrial que oatenta el 
canadl y el hecho de que el mantenimiento de una embajada 
concurrente, por parte del Ecuador, conatitu1a una limitaci6n 
administrativa que obstaculizaba el 6ptimo aprovechamiento d• la• 
fuentes de cooparaci6n canadi•n•••· 

El 5 de junio de 1989, el gobierno d• Canadl propuao al 
Ecuador un programa de cooperaci6n, cuyo ••pacto fundamental •• la 
apartura d• una 11naa d• cr6dito no raembolaable deatinado a la 
adquiaici6n, por parta del Ecuador, de bien•• y aervicio• 
producido• en el Canadl, lo• cual•• al aar vendidos en Ecuador, 
qenerar1an un fondo de•tinado a la ejecución da proyecto• de 
carlcter social, considerados como prioritarios por las 
autoridad•• del Ecuador. Con tal prop6aito, varios tecnico• 
canadienses han viajado al Ecuador raiteradamente para mantener 
contacto• con las autoridad•• pertinentes para realizar lo• 
estudios que •• requieran y poner en prlctica al citado convenio, 
Hasta el moaento, •• eatl en eetudio por parte del gobierno 
ecuatoriano la deci•i6n del acuerdo. 
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4. 3 llKLA.Cl:OllllS COll LOS DlllAS PAISIS DIL lllJllDO 

Por lo qu• r••pecta a la• relacione• con Europa, la 
tradicional aaiatad qu• une al Ecuador con loa pa1••• europaoa •• 
ha aanif eatado de manera eapecial con la Comunidad Econ6aica 
Europea, cuyo din6mico proceao d• integraci6n r•qui•r• un 
••911iaiento adecuado y la adaptaci6n de nueva• aituacione•. 

Durante 1989, va~iaa fu•ron la• accione• iniciada• para 
acrecentar la venta de producto• ecuatoriano• tradicional•• y no 
tradicional•• al ••rcado europao. D• igual forma ae crearon 
condicionas favorable• para acrecentar laa corriente• d• 
cooperaci6n tlcnica y financiera, aai como inveraionea 
proveniente• de esa Ir••· 

•• 3 .1 ALllWIIA 

Variadas aon la• manifeatacion•• da cooparaci6n en lo• 
diatinto• ••ctor•• entre amt>oa pa1•••· La cooparaci6n tlcnica y 
financiara son lo• rubro• m6a importante• en lo• qu• ••t• paia ha 
contribuido de forma •ignif icativa para al de•arrollo del Ecuador. 

En noviaabr• da 1988, •• r•eliz6 una rauni6n da con•ulta• 
Intargubernemental•• de cooperaci6n Financiera y Tlcnica entre •libo• pelee•. En ••a oca•i6n, Aleaania otorg6 14.8 millonea de 
marco• para la ajecuc16n d• proyecto• de cooperac16n tlcnica en al 
periodo 1988-1989. 

Aaimiamo, al gobierno alem6n con•tantemente apoya al 
Ecuador por medio del envio de tlcnicoa para aaaaoramiento de 
div•r•o• proyecto• de de•arrollo. 

La cooperaci6n financiera de Alemania para el Ecuador 
durante 1988-1989, aacendi6 a 89 millon•• d• aarcoa. 

En septiembre de 1988, •• auecribi6 un Convenio de 
Cooperaci6n Financiera por 58 millone• de marco• deatinado• a 
financiar proyectos de deaarrollo urbano. 

En marzo da 1989, •e fira6 un nuevo Convenio de 
Cooperaci6n Financiera por 6 aillonea de marcoa, que •• destinaron 
a impul•ar diver•o• proyecto• da financiamiento. 

Aaimiamo, en aaptiembre d• 1990, al gobierno alam6n f irm6 
en Bonn un convenio bilateral de converai6n da deuda• con el 
gobierno del Ecuador por un monto de •6• de 39 millon•• d• marcoa. 
Lo• crlditoa avalado• por Alemania •• pegaran da 1995 hasta al afto 
2000. con ••ta medida, el gobierno alemAn, baaado en al aapiritu 
de laa relaciona• amiatoaaa con Ecuador, brinde un apoyo mAa para 
daacongaationar la balanza da pagoe de aate pate audamericano y 
coadyuvar eai a la ajacuci6n de aadidae de reajusta aatructural 
iniciada• por al gobiarno ecuatoriano. 

t.:s.2 AOllTRJA 

La• ralacion•• con aata pala no son muy intenaaa, pero 
Austria ha manifaatedo •u intarla en reiteradas ocaaion•• pera 
fomentar la• iaportacionea da articulo• artaaanalea proveniente• 
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del Ecuador, en aplicaci6n del Acuerdo aobr• importaci6n de 
Producto• Art••anal•• Libre d• Iapueatoa. 

Exiate una incipiente cooperaci6n t6cnica entre alllboa 
pala•• que pudiera ref oraarc• ••diant• un f luldo intercambio de 
informaci6n y viaitaa reciproca• entre ••to• pal•••· El 9obierno 
auatriaco ha ofrecido •u apoyo para •l proqrama d• informaci6n y 
9eati6n que •• eat6 llevando a cabo en el Mini•t•rio de Relaciones 
Exterior••· El proqrama d• "Aldea• Infantil•• SOS", inatituci6n 
humanitaria, mantiene cuatro centi·o• inatalado• en Quito, 
Eaaeraldaa, Guayaquil • Ibarra. 

La cooperaci6n financiera •• nula haata el momento, 
encontr6ndoae en eatudio diver•o• proyecto• a aediano plazo. 

4.3.3 BllLGICA 

con ••t• pala, exiat• una cooperaci6n t6cnica m6a activa 
en donde •• mantienen vigente• y operando loa proqramaa de 
cooperaci6n t6cnica que fueron eatablecidoa en ••ptiambre de 1987, 
relativoa a la reforeataci6n, diatribuci6n de energla el6ctrica, 
riego en operaci6n, deaarrollo del ••ctor minero y pr•••rvaci6n y 
difuai6n del patrimonio cultural. 

En cuanto a la cooperaci6n financiera, en enero de 1989 
se suscribi6 el convenio de Renegociaci6n de Deuda Externa con 
B6l9ica, en el marco del Club de Parla. 

En marzo de 1990, la Embajada de B6l9ica ratific6 la 
deciai6n de au gobierno d• otorgar financiamiento• blandos para la 
•jecuci6n de proyactoa de desarrollo en •l Ecuador. Eat6 en 
eatudio una propuesta de convanio para evitar la doble tributaci6n 
entre loa doa pal•••· 

En marzo de 1991, en una 9ira realizada por Europa, •l 
Preaidente Borja viait6 ••t• pala donde abord6 con au hom6loqo 
bel9a diveraos tema• d• inter6s bilateral y mundial, acordando dar 
•oluci6n a loa asunto• pendiente• de cooperaci6n entre alllboa 
palaes, con el prop6aito de fortalecer • incrementar la relaci6n 
bilateral entre ambo• pal•••· 

4.3.4 

La• relacione• con Eapafta •• han caracterizado por un 
excelente entendimiento, baaada en el reapeto d• aua principio•, 
traduci6ndosa en un buen nivel da entendimiento y cooperaci6n. 

El 31 da octubre de 1988, loa doa pal••• suacribieron •l 
Acuerdo complementario General de Cooperaci6n, que regula la• 
diapoaicion•• 9eneral•• y ••tablee• procediaientoa para la 
ejecuci6n d• loa proqramaa, proyecto• y actividad•• de 
cooperaci6n. 

Lo• dla• 8 y 9 d• junio d• 1989 •• llev6 a cabo en Quito, 
la VIII Reuni6n d• la comiai6n Mixta da Cooperaci6n T6cnica 
Ecuatoriano-Eapaftola. E• ••a oportunidad •• ••tableci6 •l monto 
indicativo de la cooperaci6n eapaftola para el Ecuador, para el 
perlado 1989-1992, que a•ciend• a 25 aillon•• de d6lares, que •• 
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canalizaran a la ajacuci6n da divaraoa proyecto• da caractar 
aocial. 

Aaimiamo, Eapafta ha manifestado au diapoaici6n para 
favorecer an al Ecuador la ajacuci6n da proyecto• por organismo• 
no gubernamental•• a trav•• del apoyo f inanciaro y t6cnico da qua 
diapona la Secretarla da Eatado para la Cooparaci6n Internacional 
y para Iberoam6rica. 

En cuanto a la cooparaci6n financiara, en abril da 1989 
al 9obiarno aapaftol axtandi6 la oferta da cr6dito, para 
equipamiento y raaquipamianto ho•pitalario a cargo del In•tituto 
Ecuatoriano d• seguridad social. 

En 
cr6ditoa del 
d6laraa para 
secadero•, a 

••• aiama facha, fue aprobado al otorgamiento da 
rondo da Ayuda al Daaarrollo por 5 y 7 millonaa da 
financiar al proyecto da Red Nacional da silo• y 

car90 del Miniatario da Aqricultura y Ganadarla. 

En julio da 1989, furon aprobado• nuavoa cr6ditoa por 5 y 
8 aillonaa da d6lara• para financiar al auainiatro da agua potable 
a la ciudad da Guayaquil. 

Por lo qua raapacta a la• viaitaa oficiala•, an octubre 
da 1988, viait6 al Ecuador al Secretario General da Polltica 
Exterior, Fernando Parpifta, ocaai6n en qua auacribiaron al Acuerdo 
Complementario General da Cooparaci6n Ciantltica y T6cnica. 

Del 17 al 19 da marzo da 1989, al secretario da Eatado 
aspaftol para la Cooparaci6n Internacional y para Iberoam6rica, 
Luia Yaftaa Barnuevo, auacribi6 un Acta, en la cual aa 
aatablacieron laa 6raaa prioritaria• para la cooparaci6n entra loa 
do• pal••• hasta 1993. 

Del 8 al 9 da junio, en ocaai6n da la Rauni6n da comiai6n 
Mixta entra ambo• pal•••• viait6 al Ecuador •l Director General 
del Inatituto da cooparaci6n Iberoamericana y Vicepraaidanta da la 
Aqancia Eapaftola da Cooparaci6n Internacional, caraalo Angulo. 

Por lo '4'1• raapacta a la politice exterior, daataca la 
viaita oficial qua raaliz6 a Ecuador, en mayo da 1991, •l Miniatro 
da Relaciona• Exterior•• da Eapafta, Franciaco Farn6ndaz Ordoftaa. 
Durante au aatancia, tua recibido en audiencia por al Pra•idanta 
Borja y aoatuvo convaraacionaa con al canciller Dia90 cordov6z, 
aobra importante• aauntoa da la ralaci6n bilateral. 

Durante al mea da aaptialllbra da 1989, al Praaidanta Borja 
r•aliz6 una 9ira por Europa, del 2 al 15, viaitando Yu9oelavia, 
Portu9al y E•pafta. En ••a ocaai6n, al aa11datario ecuatoriano 
manifaat6 qua al viaja "tora6 parta d• la ofanaiva diplomatica 
internacional qua as ha propuaato mi 9obiarno para rainaartar al 
Ecuador en al toro da laa nacionea y lograr qua la voz 
ecuatoriana, independiente y aoberana, •• aacucha en al 61Dbito 
internacional"(?). 

Durante au viaita a Eapafta, al mandatario ecuatoriano 
aetuvo acompaftado da au aapoaa, al Miniatro da Gobierno y al 
Praaidanta da la Junta Monetaria. La viaita oficial inici6 en 
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Madrid, donde ambo• mandatario• •• refirieron e la problem6tica 
internacional y la relaci6n bilateral que ofrece amplia• 
e•pectativa• para la cooperaci6n entre ambo• pal•••· 

Lo• Pr••id•nt•• d• Ecuador y E•P•fta auacribieron un 
Proqrama de cooperaci6n Comercial y rinaciera, a•l como una 
Declaraci6n conjunta. En el Programa •• otorg6 una llnea de 
crldito por 350 millone• de d6larea efectiva ha•ta 1992, de lo• 
cualee 175 millone• tienen car6cter conce•ional y otro• 175 
millon•• de car6cter comercial, ambo• de•tinado• a financiar 
exportacionea de biene• y •ervicio• ••paftol••· 

A•imi•mo, •• de•tacaron lo• tema• del tratamiento de la 
deuda externa entre ambo• paises, el fomento de inversiones 
espaftola• y el flujo del financiamiento eapaftol en Ecuador. El 
gobierno ecuatoriano •a comprometi6 a ••tudiar mecani•mo• de 
tran•foraaci6n de la deuda externa en inverai6n para los •ectorea 
agroindustrialea, reforaataci6n, peaca, acuacultura, turismo y 
miner1a. Por au parte, el gobierno e•paftol hizo patente •u 
intenci6n de ••tudiar, conjuntamente con el ecuatoriano, esquemas 
que tengan como meta la reducci6n de la deuda externa de Ecuador 
con Espafta. 

Aaimiemo, en mayo de 1991, da•taca la viaita oficial que 
realiz6 al Ecuador el Miniatro de Relacione• Exteriores de Eapafta, 
Francisco rern6ndez Ordoftes. Durante au estancia, fue recibido en 
audiencia por •l Presidente Borja, con quien •oatuvo un importante 
intercambio d• puntos d• vi•ta tendientes a fortalecer la relaci6n 
bilateral entre ambos pa1se•. Tambiln, el Canciller eapaftol se 
entrevi•t6 con eu hom6loqo ecuatoriano, Diego Cordovlz, con miras 
a establecer un pr6ximo encuentro a nivel de Jefe• de Estado que 
redundar1a en el excelente nivel d• laa relacione• diplom&ticaa 
Eapafta-Ecuador. 

Laa relaciona• diplom&tica• entre Francia y Ecuador •• 
han mantenido en un buen nival de cooperaci6n y entendimiento, con 
mira• a fortalecerse en el corto plazo. 

En marzo de 1989, la seftora Daniela Mitterrand realiz6 
una vieita de car6cter privado al Ecuador. 

Del 11 al 12 d• octubre de 1989, el Pr••idente franela, 
Franco!• Mitterrand, realiz6 una vieita oficial a eate pala. El 
proqrama de actividad•• ••tuvo marcado por la especial 
•ignif icaci6n que le imprimi6 el gobi•rno ecuatoriano ya que lata, 
fue la primera viaita que realiz6 un Preaidente extranjero durante 
la adllliniatraci6n del Pre•idente Borja. 

Como re•ultado de la viaita, el Ecuador obtuvo un crldito 
blando por 47 millonea de d6lare• y otro por 3 millones, tate 
Qltimo no reembolaable. E•toa recur•o• •• canalizar1an en 
proyecto• de rehabilitaci6n de ferrocarril•• y de abastecimiento 
de agua potable. !l mandatario franela coment6 al Preaidente 
Borja loa efecto• que el proce•o de libaralizaci6n y renovaci6n 
pol1tica en lo• paises •ociali•ta• de Europa Oriental, tendr1a 
para el flujo de recursos financiero• y tlcnicos deatinados a la 
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cooperaci6n • inverai6n en Allirica Latina debido a qua aquello• 
pal••• lo raquarirlan en grand•• volllll•n•• para la racon•trucci6n 
da aua aconoala• y •l epuntal•aiento de aua •i•t•••• productivoa •. 
!l Pr••identa Mittarrand ••ftal6 qua "•• praclao qua Allirlca Latina 
redobla au praaancia en !Uropa • intenaif iqu• lo• aafuerzoa para 
atraer aayoraa invaralonea; ain ellbar90, la erial• acon6aica qua 
padece la ragi6n no ayuda a ••o• prop6aito•" (8). 

Aalaiaao, Mittarrand hizo patenta au raapaldo a la 
dellOCracia ecuatoriana y aubray6 al intaria da au pala d• 
contribuir a la bQaquada d• aolucionea a loa problema• de la dauda 
extrna. 

En cuanto a la cooperaci6n financiera entra ambo• pal•••• 
eata •• baaa principalmente en proqraaaa 9e09rAf icoe y d• 
in9enierla, aa1 cono alguno• de irri9aci6n • inveeti9aci6n d• 
cultivo• d• divaraoa productoa. 

En el Area financiera, en al ••• da abril da 1990, fu• 
auacrito entre ambo• pal••• un Protocolo para financiar la 
proviai6n • inatalaci6n de 66 mil 11neaa talaf6nicaa por valor d• 
165 aillon•• d• franco• franca•••· A•imiamo, ae han iniciado 
converaacionaa entre allboa paiaea para eatudiar la poaibilidad de 
obtener financiamiento• blando• para la ejecuci6n de vario• 
proyecto• da deaarrollo en •l Ecuador en loa aectoraa ferroviario, 
telecomunicacionea y aiatemaa de potabilizaci6n d• agua. 

En aarzo de 1991, •l Praaidente Rodri90 Borja realiz6 una 
viaita oficial a eate pala, a fin de corraapondar a la qua hiciera 
al Preaidanta Miterrand a Quito an octubre da 1989. 

durante laa convaraacion•• qua aoatuviaron ambo• 
11111ndatarioa, realizaron una avaluaci6n de la relaci6n bilateral y 
da loa compromiaoa acordado• durante 1989, a fin d• incrementar la 
cooparaci6n bilateral • identificar nuavoa campo• auacaptibl•• d• 
complamentaci6n entra allbo• paiaea, qua redundara en al 
fortalaciaiento de aua relaciones. 

4.3.5 l'l'ALIA 

Liia ralacion•• entra eatoa pal••• •• encuentran en un 
nivel aceptable da cooperaci6n aunque no aon auy continuo• loa 
intarcallbioa comercial••, ni da 9r•n traacandencia la• relacione• 
bilateral••· 

Durante 1989, ae re9iatraron varia• viaitaa d• 
funcionario• italiano• el Ecuador con aira• • preparar la• 
Raunionaa da Co•i•i6n Mixta. 

El 2 y J de febrero, viaitaron ••t• pata lo• Miniatroa 
Guiaeppe santero, subdirector de la cooperac16n al Desarrollo, y 
Luce Biolato, Director para Amlrica Latina de cooperaci6n al 
Deaarrollo, del Miniaterio de Ralacionaa Exterior•• con el 
prop6aito de mantener reunione• preparatorias para la Coaiai6n 
Mixta. 

A finale• da marzo, •• re9iatr6 la viaita d• una miaia6n 
t6cnica con el prop6aito de evaluar loa proyecto• de cooparaci6n 
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preeentado• •l Ecuador. La celebraci6n de la Comiei6n Mixta tuvo 
verif icativo del 25 al 27 de abril, con la aeietencia de la 
eenadora sueana Agnelli, Viceminietra de Relacione• Exterior••· 

como reeultedo de aeta I Reuni6n de Comiei6n Mixta, •• 
eatableci6 que la cooperaci6n de Italia para el Ecuador, en el 
periodo de 1989-1991, ••rla de 62 millonee de d6laree como 
eeiatencia no reemboleable y 121 millonee de d6laree como crlditoe 
de ayuda, en condicione• blandee. 

Loe recureoe eeftaladoe eerlan deetinadoe al 
financiamiento de alguno• proyecto• relativo• a la aeietencia 
eocial; traneportee y comunicacionee; aeietencia mldiaa; educaci6n 
y egriculture. 

A•imiemo, •• eetableci6 una Unidad T6cnica de 
cooperaci6n, para el eeguimiento de proyecto• y reforzar la• 
accione• que la cooperaci6n italiana ejecute en el Ecuador. 

En Mayo de 1990, el gobierno italiano don6 a la provincia 
ieular de Gallpagoa una planta d••alinizadora para la producci6n 
de agua potable. 

En eeptiembre de 1989, ee firm6 un Acuerdo para la 
conceai6n de un crldito de ayuda por 16,821,248 liras para el 
establecimiento de estacione• terrenas en Guayaquil y Gal6pagoa. 

En mayo de 1990, •• suacribi6 en Roma un Acuerdo de 
consolidaci6n y Renegociaci6n de deuda con Italia en el marco del 
Club de Parls. En ••a ocaei6n, tambiln •• concedi6 al gobierno 
ecuatoriano un crldito blando por 7.5 millones de d6larea para 
financiar la ampliaci6n del aietema de tranamiai6n digital del 
Instituto Ecuatoriano de Telecomunicaciones. 

4.3.7 PAISES BAJOS 

Las relaciones de cooperaci6n en loa ambitoa tlcnico, 
ciantlfico y tinaciero entre el Ecuador y el Reino de loa palees 
Bajos se ha incrementado notablemente durante el periodo de 
Rodrigo Borja, dando un nuevo impulso a las relaciones con estos 
palaea, inexiatentea o casi nula• durante la adminiatraci6n de 
Febrea Cordero. 

Diversos han sido lo• contactos y las visitas oficiales 
al Ecuador, con el prop6sito de evaluar las relaciones entre esto• 
pala••· 

En el mee d• abril de 1989, una delegaci6n de la 
cancillerla holandesa viait6 el Ecuador con el prop6aito de 
analizar la cooperaci6n tlcnica y financiera. Aaimiamo, en junio 
de 1990, •• realizG otra visita teniendo como resultado la 
aprobaci6n por parte del gobierno holandla de diversos proyecto• 
para eu ejecuci6n en el Ecuador, entre loa que destacan: 

La donaci6n de 1,122,780 d6laree para la realizaci6n del 
proyecto modelo de desarrollo lechero integrado con la 
colaboraci6n de la FAO; la ampliaci6n del convenio para realizar 
la II rase del proyecto control de inundaciones, por una euma 
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total d• 2,910,000 florin••· 

S• encuentra en la fa•• da aprobaci6n por parta del 
gobierno holand6a la cooparaci6n t6cnica y financiara para la 
raviai6n d• loa aatudioa d• factibilidad del proyecto •Tabacundo•. 

En virtud del incremento da la• actividad•• da 
cooparaci6n d• loa Pal••• Bajo• en al Ecuador, loa doa gobiarnoa 
aat6n negociando un Convenio B4aico da Cooparaci6n T6cnica, 

En cuanto a la cooperaci6n financiara, en marzo de 1989, 
la• autoridad•• acuatorianaa autorizaron la contrataci6n da 
racuraoa no reembolsable• por 300,000 florines entra la 
coorporaci6n Financiara Nacional d•l Ecuador y la coorporaci6n 
Financiara Holandaaa, para llevar a cabo un programa da aaistencia 
t6cnica dirigido a las microempresaa • 

... 3.1 SUIZA 

La colaboraci6n entra amboa gobierno• •• auacribe 
b4sicament• a la cooparaci6n t6cnica por parta del gobierno auizo 
an loa aiquientaa aectoraa: matalmac6nico; agrlcola; anerg6tico; 
agroinduatrial; infraestructura; rural; aocial y marginal, 

El coato ••timado da estos proyecto• •• da 12.5 millones 
da trancoa auizoa por un periodo da traa aftoa, Los desembolsos en 
1990 fueron de 3,eoo,ooo tranco• auizoa. 

En febrero d• 1990, el gobierno auizo tormul6 un 
ofrecimiento da cr6dito al Ecuador hasta por 20 millonaa de 
d6laraa, con una parta raambolsabl• y otra an t6rminoa blandos. 
Aaimiamo, •• auacribi6 al Acuerdo da Conaolidaci6n y 
R•tinanciamiento de Deuda Externa con Suiza, en al marco del Club 
de Parta. 

Asimiamo, cabe daatacar la viaita oficial realizada por 
al mandatario ecuatoriano en marzo de 1991, donde abord6 divaraoa 
tema• da intaraa bilateral. 

En ••a ocaai6n, •• auacribi6 la D•claraci6n d• Intanci6n 
aobra Cooparaci6n Econ6mica en al marco da un cr6dito mixto por 40 
millone• d• trancoa. El Preaidant• Borja, acompaftado da au 
Miniatro d• Relaciones Exteriores, Diego Cordovaz, fueron 
recibido• por al Praaidanta y Conaajaro Federal del Interior, 
Flavio Cotti, aal como por una dalagaci6n del consejo Federal 
integrada por los conaejaroa Federal•• da Aauntoa Exteriores, Rene 
Felber, y Economla P6blica, Jaan Paacal Delamuraz, 

Durante la• converaacionaa abordaron tamaa como la nueva 
arquitectura europea, la cooparaci6n regional en Aa6rica Latina y 
laa negociaciones del GATT. En ralaci6n con lo• aauntos 
bilateral•• los tema• tratadoa fueron la aatabilizaci6n acon6mica, 
deuda externa, intercambio comercial • invaraionaa auizaa, aal 
como •l balance y parapectivaa d• la cooparaci6n para al 
deaarrollo. El cr6dito mixto (J5t proviene d• la confederaci6n y 
al 65t da la banca privada), •• d•atinar4 a loa proyectos 
prioritario• da d••arrollo •n •l aector anarg6tico, principalmente 
an electricidad. 
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4.3.9 SUECIA 

Las relaciones entre ambos paises no han sido muy 
tructiteras, sin embarqo se mantienen en un nivel aceptable. 

El qobierno sueco da asistencia para la realizaci6n de 
diversos proyectos en el Ecuador entre los que destacan: la 
donaci6n de un cromat69rato para la Escuela Politécnina por parte 
de la Universidad de Lund, con un costo de 40,000,000 coronas 
suecas; y el establecimiento de una Escuela de capacitaci6n 
Arte•anal en Borb6n, Esmeraldas. 

Actualmente, se encuentran en etapa de 
siquiente• proyectos: ahorro enerqético en 
asistencia y control para el sistema de 
instalaci6n de una planta minipasteurizadora 
rahabilitaci6n del ai•tema de telecomunicaciones 

4. 4 PAISES DB BOROPA SOCIALISTA 

neqociaci6n los 
la industria; 
interconectado; 

en GalApaqos; y 
en el Ecuador. 

Las relaciones con estos paises se han mantenido en un 
plano cordial de cooperaci6n y entendimiento. se han desarrollado 
con normalidad y con el Animo mutuo de fortalecerlas. 

Durante la aclministraci6n del Presidenta Rodriqo Borja, 
han tenido luqar frecuentes contactos a través de las respectivas 
Misiones DiplomAticas con el prop6sito de impulsar una mAs 
estrecha cooperaci6n en lo econ6mico, comercial y cultural con 
éstos y todos los paises del mundo como premisa principal da la 
politica exterior del Presidente Borja, como objetivo bAsico de la 
proyecci6n internacional del Ecuador • 

...... 1 

Con el Animo de incrementar las relaciones entre lo• dos 
paises, se acreditaron Embajadores residentes en Quito y Sofia. 

La 
Consular y 
Bulqaria. 

cancilleria ecuatoriana ratitic6 
de Cooperaci6n Cientifica y T6cnica 

los Convenios 
suscritos con 

Actualmente, el qobierno de Bulqaria ha expresado su 
interés por suscribir diversos convenios entre los que se 
encuentran: el proqrama cultural; exoneraci6n de visas 
diplomAticas, oficiales y especiales; reconocimiento de titulos 
universitarios; cooperaci6n en el campo de la museoloqia y 
conservaci6n y preservaci6n de biene• culturales. 

Se estA en estudio la aplicaci6n de varios proyectos para 
estimular el comercio entre loa dos paises, mismob que serAn 
discutidos durante la pr6xima reuni6n de la Comisi6n Mixta, 
durante 1991, techa aan por definir de coman acuerdo entre loa dos 
qobiernos. 
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...... 2 CBBCOSLOVAQOIA 

la• relaciones con este pa1a no son de gran 
trascendencia, sin embargo la adminiatraciOn Borja ha 
instrumentado una pol1tica bien definida para fortalecer las 
relacione• bilaterales con estos paises. 

El gobierno 
participar y financiar 
la tecnificaciOn de 
colegio• t6cnicoa y la 

...... 3 JIUMGRIA 

checoslovaco 
proyectos de 
plantaciones 
conatrucciOn 

ha expresado 
desarrollo en 

bananeras, 
de plantas de 

su inter6s en 
el Ecuador, como 
equipamiento de 
cemento • 

Durante 1991, aün fecha por definir, ee realizar& la 
ReuniOn de ComisiOn Mixta entre los dos paises, marco en el cual 
•e negociar&n varios proyectos de inter6s, como ea el caso de la 
apertura de una linea de cr6dito hüngara por 100 millonea de 
dOlares para la adquiaiciOn de materiales educativos, compra por 
parte del Ecuador de autobuses, buses articulados y tranvias y, 
adqui•icionea hüngaraa de productos ecuatorianos • 

........ Oln:Oll SOVIBTICA 

Durante el mes de abril de 1990, se llevo a cabo en Quito 
la III ReuniOn de la ComisiOn Mixta Ecuatoriano-sovi6tica para la 
CooperaciOn EconOmica, ocasiOn en que se llego a importantes 
compromisos entre ambos paises para el robustecimiento de las 
relacione& comerciales bilaterales. 

Se suscribiO un convenio de cr6ditos Reciprocos entre el 
Banco Central del Ecuador y el Bank f or Foreign Economic Af f airs 
of the URSS, el cual establece un marco para facilitar las 
transacciones comerciales y financieras entre los dos paises. 

A•imiamo, la UniOn Sovi6tica ha pre•entado varia• 
posibilidades para incentivar el comercio bilateral en el marco 
del Convenio Interqubernamantal sobre el suministro de maquinaria 
y equipos. El &rea m&a dinlmica de cooperaciOn bilateral est& 
dada por cerca de 800 ecuatoriano• que estudian en la URSS. 

Se encuentra en proceso de aprobaciOn por parte de loa 
dos paises un Acuerdo Complementario de CooperaciOn Cientifica 
entre el CONACYT del Ecuador y la Academia de Ciencias de la URss. 

...... 5 REPIJBLICAS BALTICAS 

Con relaciOn a los ültimos acontecimientos ocurridos en 
la UniOn Sovi6tica, en agosto de 1991, que dio como resultado la 
independencia de las Repüblicas B&ltica• de Estonia, Lituania y 
Letonia, la Cancilleria ecuatoriana dio a conocer el 31 de agosto, 
la posiciOn del gobierno del Ecuador con respecto a las nuevas 
Repüblicas. 

"Ante la declaraciOn de independencia de Estonia, 
Lituania y Letonia, el gobierno del Ecuador esta dispuesto a 
mantener relaciones diplom&ticas y a desarrollar vinculos de 
amistad con loa nombrados paises b&lticoa, que han retornado a la 
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vida independiente y soberana"(9). 

4.4.6 YUGOSU.VIA 

Las relaciones con este pa1s se han desarrollado en un 
ambiente de fraterna cordialidad en virtud de que comparten 
intereses similares y posiciones en el Movimiento de loa Pa1ses No 
Alineados. 

En este eentido, el Secretario Federal de Relaciones 
Exteriores de Yuqoslavia, Budimir Loncar, visito el Ecuador 
durante el mes de junio de 1989, con el propOsito de tratar temas 
bilaterales y realizar consultas para la ReuniOn cumbre de Pa1ses 
No Alineados que se realizo en Belqrado, y a la que asistiO el 
Presidente Borja. 

La XIX cumbre de los NOAL se celebro durante el mes de 
septiembre de 1989 en ese pala, ocasiOn en que el Presidente Borja 
hablO a nombre de los mandatarios de Am6rica Latina asistentes al 
evento, abogando por un orden economice internacional que haga 
justicia a los pa1ses pobres; destaco el problema de la deuda 
externa como un obat4culo que frena el desarrollo de los pa1ses 
endeudados del tercer mundo. ManifestO que •no se trata de no 
querer pagar la deuda externa, sino de que no podemos hacerlo en 
las duras condiciones en que pretenden cobrarnos los paises 
acreedores• (10). 

Entre otros temas para las relaciones bilaterales entre 
ambos paises, los qobiernos estudian la posibilidad de desarrollar 
conjuntamente proyectos de desarrollo turistico, producciOn de 
fertilizantes y participaciOn de empresas yuqoslavas en proyectos 
de desarrollo del Ecuador. 

se encuentra pendiente la realizaciOn de la ReuniOn de 
ComisiOn Mixta, probablemente durante 1991, donde se abordar4n los 
diversos proyectos de cooperaci6n conjunta tendiente• a fortalecer 
y profundizar la relaci6n bilateral. 

4.4.7 RIJllAJIIA 

Las relaciones entre ambos paises se enmarcan dentro de 
una participaciOn poco relevante que dia con d1a tiende a 
acrecentarse fortaleciendo los lazos de amistad y cooperaciOn que 
unen a ambos paises. 

Durante el mes de febrero de 1990, se llevo a cabo la 
ReuniOn de comisiOn Mixta Ecuatoriano-Rumana, ocaai6n en la cual 
se profundizo sobre varios proyectos de cooperaciOn econOmica 
entre los dos paises, tales como el ensamblaje de veh1culos, 
fabricaci6n de fertilizantes, y suministro de maquinaria y bienes 
rumanos a cambio de productos ecuatorianos. 

Asimismo, durante el mes de marzo de 1991, el Primer 
Ministro de Rumania, Petre Reman, realizo una visita oficial a ese 
pais. El mandatario ecuatoriano lo recibiO en el aeropuerto y 
posteriormente sostuvo una reuniOn de trabajo donde abordaron 
temas de interés bilateral. El premiar Reman sostuvo diversas 
reunionaa con funcionarios y diriqentes empresariales 
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ecuatorianos, a fin de concretizar loa proyectos de cooperaci6n 
econ6mica pendiente• de ejecutar entre ambos paises. 

t.5 ASIA 

En un clima de amistad y dentro del prop6sito compartido 
de contribuir a la paz y a la estabilidad mundiales, las 
relaciones entre el Ecuador y los paises del lejano oriente han 
determinado interesantes posibilidades de cooperaci6n que se han 
concretado en muy variado• aspectos. 

t.5.1 IU!PUllLICA DB COREA 

durante el mea de aqosto de 1988, con motivo de las 
ceremonias de toma de posesi6n del Presidente Rodriqo Borja, lleq6 
al Ecuador el aeftor Chunq Yul Kim, enviado especial del qobierno 
coreano. Con tal oportunidad se suscribieron notas reversales 
relativas a una colaboraci6n coreana para las labores aqrlcolas, 
que incluy6 la donaci6n de monocultivadores destinados al proqrama 
del "tractor popular". 

En julio de 1989, visit6 el Ecuador el seftor Kyon Shink 
Kanq, enviado especial del Presidente coreano quien mantuvo 
entrevista• con altas autoridades ecuatorianas sobre las 
posibilidades de incrementar las relaciones entre los dos paises. 

El intercambio comercial es favorable para el Ecuador, 
que exporta a Corea alrededor de 250 millones de d6lares, la mayor 
parte correspondientes a la venta de 65,000 barriles de petr6leo 
por dla e importa productos coreanos por cerca de 100 millones de 
d6lares. 

El qobierno coreano ha proporcionado becas en 
del comercio, de la pequefta industria, planificaci6n y 
econ6mico, entrenamiento en maquinaria aqrlcola, en 
automotor, electr6nico y cultivo del qusano da seda . 

•• 5.2 JAPOll 

promoci6n 
desarrollo 
el campo 

La importancia cada vez mayor que el Jap6n tiene dentro 
de la comunidad internacional; as1 como el papel que desempefta en 
la cuenca del Pacifico, conllavarl a un incremento 16qico de las 
relaciones entre ambos paises. 

La cooperaci6n japonesa ae ha diriqido a la prestaci6n de 
asistencia t6cnica en los campos de la electrificaci6n, 
telecomunicaciones, aqricultura, pesca y transporte, as1 como en 
el Area cultural. 

Con el prop6sito de aprovechar al mlximo la asistencia 
japonesa, se han realizad~ intercambios de expertos que han 
viajado al Jap6n en las lreas de minarla, telefonla, cardioloqla, 
hiqiene tropical, electrificaci6n, forestal, irriqaci6n, drenaje y 
cultivo de soya. Por su parte Jap6n ha enviado expertos en las 
Areas de minerla, electrif icaci6n, telefonla e irriqaci6n y 
drenaje. 

Asimismo, han lleqado al Ecuador misiones japonesas que 
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han colaborado en el Plan Integral de Desarrollo de los Recursos 
Hldricoa de la provincia de Manabl, en acuicultura e 
investigacionea marinas, pesca, investigaci6n y desarrollo en el 
campo minero y desarrollo forestal. 

El intercambio comercial ha aido deficitario para el 
Ecuador. En 1989 el Ecuador export6 al Jap6n 54 millones de 
d6larea y adquiri6 en ese pala mis de 218 millones de d6lares. 

El Ecuador estuvo presente en las honras fOnebres del 
Emperador Hiroito, a las cuales concurri6 el Presidenta del 
Tribunal de Garantlas Constitucionales, 
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4.5.3 llBPllBLICA POPULAR CBIJIA 

Las buenas relacionas con al gobierno de Pekin se 
puaieron da manifiesto con ocasi6n de la visita oficial qua 
realiz6 al Ecuador el Ministro de Relaciones Exteriores Quian 
Quichen, del 2 al 6 da junio de 1989, oportunidad en la cual se 
acord6 la realizaci6n de la III Reuni6n da Comisi6n Mixta 
Ecuatoriano-China en noviembre de eae afto. En las reuniones da 
trabajo establecieron un sistema de consultas politicas 
permanentes entre las dos cancilleriaa y en la ONU. Asimismo, 
reafirmaron loa ttrminoa del Comunicado Conjunto sobre el 
eatablacimiento de relaciones diplom6ticaa entre los dos paises, 
con el reconocimiento del gobierno de la RepQblica Popular de 
China como el Qnico y legitimo gobierno que representa a toda 
China. 

Durante la visita del Canciller chino, se suscribi6 un 
convenio relativo a la per!oraci6n de pozos profundos y el 
establecimiento de una !inca experimental agricola y otro que 
prevt el envio de acupunturiatas. 

La RepQblica Popular de China ha colaborado en el 
programa "tractor popular", mediante la donaci6n de algunas 
unidades, asi como con el Instituto Nacional del Nifto y la 
Familia, al cual entreg6 sillas de rueda• para minusv6lidos. 

El intercambio comercial entre los dos paises ae mantiene 
en ci!ras muy reducidas, que no corresponden a la• posibilidades 
que podrian desprenderse de la buena relaci6n que une a los dos 
paises y de las perspectivas de su comercio. Asi, en 1989 el 
Ecuador import6 2.8 millones de d6lares de productos chinos y 
coloc6 en ese mercado 8.4 millones de d6larea; mientras que en 
1990 cerr6 con una importaci6n de apenas 602.277 d6lares y ninguna 
venta ecuatoriana. 
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4.6 lllCUADOR Y LOS ORGAllISllOS RllGIOllALES B INTBRllACIOllALES 

A partir de su ascenso al poder en agosto de 1988, el 
Preaidente Rodrigo Borja ha buscado darle nuevos brios a la 
politica exterior a través de una activa participaci6n de la 
diplomacia ecuatoriana en los asuntos regionales e 
internacionales. Ello contribuy6 a convertir a la ciudad de Quito 
en un foco de actividad diplomAtica y en sede de numerosas 
reuniones internacionales, siendo mAs marcada esta tendencia a 
fines de 1988 y principio• de 1989. Asimismo, a lo largo de 1990 
y lo que va de 1991 Rodrigo Borja a continuado con esta misma 
politica, rescatando al Ecuador totalmente del aislamiento 
internacional a que estaba sometido durante el periodo de Febres 
Cordero, dando un nuevo impulso y sentido a sus relaciones 
exteriores con la comunidad internacional. 

Muestra de lo anterior, son las diversas reuniones 
realizadas en la ciudad de Quito a partir de mayo de 1989: 

Cooperaci6n Allaz6nica.- El Presidente Rodrigo Borja 
asisti6 a la Reuni6n de Mandatarios de los paises miembros del 
Tratado de Cooperaci6n Amaz6nica efectuado en Manaes, Brasil del 5 
al 7 de mayo, donde se adopt6 la Declaraci6n de la Amazonia. 

Acuerdo de cartagena.- Con motivo del XX aniversario de 
la firma del Acuerdo de Cartagena, que estableci6 el Pacto Andino, 
los mandatarios de los paises integrantes acordaron en esa ocasi6n 
reunirse en cartagena a fin de rehabilitar el proyecto de 
integraci6n subregional y estudiar nuevos medios que permitieran 
convertir el compromiso integracionista en motor de desarrollo de 
los cinco paises signatarios del Acuerdo. En esa reuni6n, los 
mandatarios firmaron el Protocolo de cartagena de Indias qua 
confirm6 el prop6sito renovado de sus gobiernos en favor de la 
integraci6n econ6mica e industrial. 

OPBP.- Del 19 al 24 de mayo, los entonces Ministros de 
Energia de IrAn y de Kuwait, visitaron Quito con el prop6sito de 
intercambiar puntos de vista con las autoridades ecuatorianas a 
cerca de la situaci6n del mercado petrolero internacional y las 
estrategias a seguir en el largo plazo. 

OLADB.- Los dias 29 y 30 de mayo, se realiz6 en la ciudad 
de Quito la V Reuni6n del Comité de Control y Seguimiento de la 
organizaci6n Latinoamericana de Energia. 

Naciones Unidas.- Del 10 al 12 de mayo el Director 
Ejecutivo de la Organizaci6n de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial ONUDI, Domingo Siazon, visit6 el Ecuador 
para inaugurar un curso promovido por esa organizaci6n. En este 
marco, se suscribi6 un documento relativo al funcionamiento de la 
ONUDI en Ecuador y a la promoci6n de programas ~e cooperaci6n 
técnica internacional. 

Asimismo, cabe destacar la participaci6n del Canciller 
ecuatoriano, Diego Cordovéz, en el cuadragésimo quinto periodo de 
sesiones de la Asamblea General de la ONU durante el mas da 
septiembre de 1990. En su intervenci6n, destac6 los esfuerzos del 
Ecuador por ampliar su espacio en el contexto internacional, 
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impul•ar lo• procesos int•gracionistas en América Latina y la 
identificaciOn que existe entre los paises del Tercer Mundo y del 
Movimiento de Palees No Alineados, Resalto las iniciativas del 
actual gobierno socialdem6crata para impulsar la polltica de buena 
vecindad con los paises limltrofes, en particular con el PerQ a 
fin de que ambos paises sumen esfuerzos en favor del desarrollo de 
suu pueblos y puedan solucionar su diferendo territorial. 

lnqre.o del llCUador al Consejo da lleC)Uridad.- La admisiOn 
del Ecuador al Consejo de Seguridad, que ee obtuvo por 149 votos a 
favor en el marco de la cuadragésima Quinta Asamblea de las 
Naciones Unidas, ha significado un rsconocimiento indudable al 
prestigio internacional de este pals y del Presidente Borja. 
conforme a esta decisiOn, el Ecuador es uno de los diez miembros 
no permanentes de dicho Organo, durante dos anos, a partir del 10. 
de enero de 1991. 

tlJIBSCO,- Del 30 de abril al 6 de mayo de 1989, se realizo 
en Quito, bajo los auspicios de la UNESCO, el seminario "América 
Latina y el Mundo hacia el ano 2000•, con una nutrida 
participaciOn de intelectuales y acadimicoa latinoamericanos. 

Asimismo, del 28 de noviembre al 1 de diciembre de 1989, 
se realizo en esta misma ciudad, con la participaci6n de 
delegaciones de todos los palees latinoamericanos, la ReuniOn 
Regional de Consulta Preparatoria a la Conferencia Mundial 
"EducaciOn para Todos", celebrada en Bangkok en marzo de 1990. En 
esa ocasiOn, dio realce a la reuni6n la presencia del mandatario 
ecuatoriano, as1 como la del Director General de la UNESCO, 
Federico Mayor. Cabe destacar, que en la citada reuniOn realizada 
en Bangkok en marzo de 1990, el Presidente Borja represento como 
vocero a la regi6n latinoamericana. 

Corta superior Andina.- Durante el mea de septiembre de 
1989, se realiz6 en la ciudad de Quito la ReuniOn de Presidentes 
de las Cortes superioras Andinas. La reuni6n concluyo con la 
aprobaci6n de ocho acuerdos, en los que se identificaron como 
problemas mayores en la regi6n el narcotr6f ico y la guarrilla. En 
esa ocasi6n, se destaco la creaci6n da un organismo 
interjurisdiccional para intercambiar informaci6n y disenar leyes 
y sanciones para la persecuci6n del narcotr6fico. 

Reuni6n de Riniatros de Trabajo de los Pelses Andinos.
El 27 y 28 de noviembre de 1989, tuvo lugar en la ciudad da Quito 
una Reuni6n de Ministros de Trabajo de Bolivia, Colombia, Ecuador, 
PerQ y Venezuela que tuvo la finalidad da impulsar los aspectos 
laborales de integraci6n subragional en el Marco del Convenio 
Sim6n Rodrlquez, hasta entonces pr6cticamente paralizado, En esa 
oportuniúad, loa Ministros acordaron poner en marcha una serie de 
acciones en materia laboral, de empleo, promoci6n profesional, 
armonizaci6n de las legislaciones en ese campo, etc. Asimismo, se 
acord6 designar un Secretario Ejecutivo que estarla al frente de 
las oficinas del Convenio en la ciudad de Quito, 

Co•it6 Regional para América Latina da la Internacional 
Socialista.- con la participaciOn de trece paises latinoamericanos 
y del caribe e invitados y observadores de europa e Israel se 
realizo en Quito el 17 y 18 de enero de 1990, la ReuniOn del 



159 

Comitl Regional para América Latina de la Internacional 
socialista. Los temas que se abordaron durante dicha rauni6n, 
deuda externa; narcotr6rico y crisi• acon6mica, fueron materia de 
amplias discusiones. Asimismo, la reuni6n rue aprovechada para 
explorar, en una rase preliminar todav1a, las posibilidades de 
designar a un nuevo Secretario del Comité, puesto vacante a ra1z 
del asesinato de Héctor Oquelli, los ecuatorianos realizaron una 
activa labor de cabildeo en ravor da Pedro Saad (ex-asesor del 
Presidenta Borja), para ocupar el puesto. 

Coloquio ciudad Agua Andina.- Durante el mes de enero de 
1990, aa dasarroll6 en la ciudad de Quito el coloquio •ciudad Agua 
Andina" en la qua participaran lo• representanta• da los programas 
hidr6ulicos da ases pa1saa andinos. Asimismo, asisti6 al coloquio 
un rapreaantanta de México del Departamento del Distrito Federal, 
quien fue invitado a formar parta, como miembro da pleno derecha, 
de la organizaci6n promotora. 

llagUnda Conferencia Reqianal contra la Pobreza en Aa6rica 
Latina y al caribe.- Con la participaci6n da m6s de 300 Delegados 
gubernamentales de América Latina y organismos internacionales, 
fue inaugurada al 20 de noviembre da 1990, en la ciudad de Quito, 
Ecuador, la Segunda Conferencia Regional sobre Pobreza en América 
Latina y al Caribe, auspiciada por las Naciones Unidas. 

Al inaugurar la Conferencia, el Presidenta Rodrigo Borja 
axpres6 que "la democracia no existe si es incapaz de enfrentar la 
pobreza" y alladi6 que ésta •impide ejercer la libertad y hace 
dificil gobernar, superarla as tan importante como producir o 
exportar •• •. 

En asa ocasi6n, la Conferencia aprob6 una declaraci6n que 
fue dividida en tres partes y en la que se analizaron los 
fan6menos qua inciden en la existencia de la pobreza; las matas y 
objetivos para combatirla y los a•pectos institucionales para 
lograrlo. Seg6n al documento, la regi6n requerir! de m6s del 70t 
del monto de au deuda externa, calculada en 420,000 millones de 
d6lares, para combatirla. 

Ingraao del Ecuador C080 Kiallbra Consultiva al Tratado 
del Ant.artica.- El 20 de noviembre de 1990 se celebr6 en la ciudad 
de Villa del Mar, Chile, la XI Rauni6n Consultiva Especial sobre 
Medio Ambienta del Tratado del Ant6rtico. En dicha reuni6n, 
Ecuador fue admitido como Miembro consultivo, culminando as1 las 
gestiones que por varios alloa realizara para su incorporaci6n. 

La canciller1a ecuatoriana sellal6 qua la incorporaci6n 
"constituya un logro m6s da la pol1tica exterior" del gobierno 
socialdem6crata del Presidente Rodrigo Borja, bajo cuya 
administraci6n se han efectuado tras misiones cient1f icas a la 
Ant6rtida en 1988, 1989 y la 6ltima en enero de 1991. 

uno de los requisitos que debi6 cubrir el Ecuador antes 
da su admisi6n fue demostrar capacidad para organizar un programa 
de investigaci6n cient1fica en el Ant6rtico, para lo cual habilit6 
el buque da investigaciones "Ori6n" de la Armada ecuatoriana. 
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Reuni6n Ministerial sobre lducaci6n en All6rica Latina y 
el caribe.- Del 22 al 25 de abril de 1991, •• realiz6 en la ciudad 
de Quito la IV Reuni6n del Comité Regional Intergubernamental del 
Proyecto Principal de Educaci6n para América Latina y el caribe 
PROMEDLAC IV. A ella asistieron delegaciones de todos los paises 
de la regi6n encabezadas en •u mayor1a por los respectivos 
Secretarios o Ministros de Educaci6n y Cultura. México estuvo 
representado por una delegaci6n presidida por el Lic. Manuel 
Bartlett Diez, secretario de Educaci6n PQblica. 

Ingreso del Bcuador a la Zona de Libre co.ercio Andina.
En una decisi6n de la mayor tra•cendencia, tomada el 22 de mayo da 
1991, •in duda la mAs importante y significativa hasta ahora 
adoptada por su gobierno, el Presidente Rodrigo Borja resolvi6 
adherir al Ecuador a la zona de libre comercio que a partir de 
1992 imprimirA, mediante el arancel cero, nuevos br1os al proceso 
de integraci6n andina. con ello qued6 despejada la interrogante 
que se abriera en torno al Ecuador en La Paz, Bolivia, en 
noviembre de 1990 y seftalada la v1a que éste habrA de recorrer en 
sus relaciones econ6micaa con el Area andina, con las otras 
ragionea y mAa allA del continente. 

En la Cumbre Presidencial de Caracas, celebrada los d1as 
17 y 18 de mayo de 1991, el gobierno ecuatoriano opt6 por 
mantenerse en las filas de la integraci6n andina descartando as! 
el aislamiento. Sin embargo, la f6rmula qua el Presidenta Borja 
propusiera a loa otros mandatarios alarga por seis meses el plazo 
para la plena incorporación ecuatoriana hasta julio de 1992, fecha 
en que se consumara el proceso de desgravaci6n arancelaria. Ello 
significa que el Ecuador habrA de completar el 50' de la 
desgravaci6n al finalizar 1991 y el restante 50' al concluir el 
primer semestre del afta venidero. Entre esta fecha y al Qltimo 
d1a de junio de 1992, tendrA que reducir la lista de excepciones 
vigentes (600 productos) a un maximo de 100 productos que aeguiran 
•ujetos a excepci6n después de julio de 1992 y hasta 1995 en que 
la apertura del mercado coman los eliminara del todo. 

Para el Ecuador este plazo plantea un enorme desafio a 
sus capacidades productivas y a su aptitud para promover el 
conjunto de reformas institucionales que permitan al pa1s encarar 
la nueva realidad en los intercambio• con aua socio• comercial•• 
del Pacto Andino, elevar loa niveles de eficiencia industrial, 
agropecuaria y de servicios y competir para mantener e incrementar 
su participaci6n en el mercado regional. 

Asimismo, tendra que enfrentar grandes retos internos 
para reorganizar su aparato productivo ain forzar todav1a mas las 
condiciones sociales de su pueblo. El momento quiza no sea al mas 
propicio para emprender la apertura comercial especialmente a la 
luz de las circunstancias econ6micas y pol1ticas que atravieza el 
pa1s y las cuales pueden verse exacerbadas por los siguientes 
factores: 

a) El inicio de la campana electoral con vistas a las 
alecciones presidenciales a realizarse en mayo de 1992. La 
oposici6n controla el Congreso Nacional y podr1a obstruir las 
reformas propuestas por el Presidente. Se mostrar1a también 
celosa de los potenciales beneficios politices que capitalizar1a 
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la admini•traci6n Borja si logra alcanzar sin mayores dificultades 
el 6xito en la consumaci6n de la• r•formas. AQn cuando se trata 
d• un objetivo nacional, la oposici6n acturA m6s con un sentido 
partidista que con un esp1ritu de solidaridad y respaldo a los 
esfuerzos que demanda la plena incorporaci6n del Ecuador a la zona 
da libra comercio. 

b) El impacto social por la modernizaci6n de la planta 
industrial aar1a muy duro, ya que muchas industrias sa verAn 
aariamenta afectadas o correrAn el riesgo de desaparecer debido a 
la competencia de loa otros socios andinos, trayendo consigo la 
pirdida da fuente• da trabajo y mAs desempleo. E• inegable el 
efacto qua ello tendr6 para la eatabilidad aocial y pol1tica del 
pa1a. 

c) Tanto los insuficientes avances en el proceso de 
racuperaci6n y consolidaci6n econ6micas como la indomable 
inflaci6n pueden recibir un impacto negativo por la apertura 
comercial. El Ecuador tandr6 que abrir su mercado a la 
importaci6n de productos andinos con lo que puede introducirse un 
elemento perturbador de la econom1a. La inf laci6n a la vez se 
verA estimulada ante la inexorable necesidad de equiparar los 
precios de la producci6n a los niveles prevaleciente• en loa otros 
pa1aea a fin de evitar el desabasto interno pero también para 
hacer acopio de los recursos financieros que requerir1a la 
capitalizaci6n de la industria y del agro para su expansi6n. 

d) El natural incremento de las importaciones desde 
pa1••• andinos da bienes de consumo como de equipos para la 
modernizaci6n industrial presionarA considerablemente las reservas 
financiera• del pa1s y podr1a contribuir a una inestabilidad 
monetaria amén de un déficit creciente en la balanza de pagos. 

En términos generales ha sido positiva la reacci6n de los 
distintos segmentos de la poblaci6n ecuatoriana, particularmente 
el sector productivo. En los c1rculos empre•arialaa en donde las 
opiniones aon mAa favorable•, incluso loa grupos empresariales de 
Guayaquil parecen haber dejado de lado la reticencia con que en la 
v1spera ve1an la posible adhesi6n del Ecuador a la zona de libre 
comercio o al menos hacia los tirminos en que presupon1an que esta 
adhesi6n ae dar1a. 

MAa alla de las inquietudes y dudas que les plantea la 
reforma laboral, la clase obrera estar1a virtualmente de acuerdo 
con la deciai6n que abre nuevas perspectivas para el Ecuador 
espacialmente en lo que toca a la reactivaci6n econ6mica, mAs 
intercambios con sus socios andinos y mejores niveles de bienestar 
para la poblaci6n. 

Esta decisi6n podr1a tener, si el Ecuador se lo propone, 
las consecuencias mas positivas. En primer término representa la 
oportunidad para emprender a fondo la reestructuraci6n del aparato 
productivo, modernizar la industria y colocar la econom1a en 
condiciones de participar activa y eficientemente en el mercado 
intrazonal. Permitir1a al pa1s tambi6n la posibilidad de 
incursionar a partir de esa nueva realidad econ6mica en otros y 
potencialmente m6s atractivos mercadea en el hemisferio y fuera de 
61. Representa en suma retos y oportunidades que el Ecuador 
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en su propio beneficio si logra responder 
a cada uno da los requerimientos y condiciones 

Grupo da Rte.- Después de largos esfuerzos por parte de 
la Cancillaria ecuatoriana por tratar de lograr la integraci6n 
regional en al continente y anta las amplia~ gestiones del 
Presidenta Rodrigo Borja y de diferentes paises miembros del 
Mecanismo de Consulta y Concartaci6n Politica, el 11 y 12 de 
octubre da 1990, •• llav6 a cabo en la ciudad de Caracas, 
Venezuela, la IV Rauni6n Presidencial del Grupo de Rio en la qua 
al Ecuador fu6 admitido como miembro de este organismo regional, 
viendo asi reflejada una aspiraci6n da muchos anos. 

La nueva incorporaci6n del Ecuador a asta Mecanismo de 
concertaci6n Politica es un 6xito innegable da la administraci6n 
Borja, reinaartando al Ecuador en un s6lido organismo regional que 
fortalece ain duda su capacidad da negociaci6n frente a otros 
bloques y consolida la integraci6n de Am6rica del sur y M6xico 
frente al resto del mundo. 

Durante el mes de diciembre de 1990, el Ministro de 
Relaciones Exteriores, Diego CordovAz, viaj6 a Roma a afecto de 
participar en la Reuni6n de Cancilleres de Paises del Grupo de Rio 
y sus hom6logos de los paises de la comunidad Econ6mica Europea, 
para continuar al di6logo politice entre los dos bloques 
regionales y del cual surgi6 la Declaraci6n de Roma, suscrita el 
20 de diciembre. A su regreso a Quito, el Canciller cordovAz, 
destac6 al aignif icado de ese encuentro e hizo énfasis en que debe 
existir aimatria entra las propuestas da reducci6n da deuda 
externa contenidas en la Iniciativa para las Américas y las 
accionas da la Comunidad Econ6mica Europea destinadas a los paises 
latinoamericanos. 

Grupo da loa Tras.- En el contexto de la Rauni6n de 
Cancilleras da Paises del Grupo da Rio verificada en Bogota, 
preparatoria del encuentro de Luxemburgo con los hom6logos de la 
Comunidad Econ6mica Europea, se atribuy6 al entonces Ministro de 
Relaciones Exteriores de Venezuela, Reinaldo Figueredo, haber 
declarado qua Ecuador se incorporaria al Grupo da los Tres. De su 
lado, al canciller Cordov6z declar6 enf6ticamente que a partir de 
la cooperaci6n energ6tica se propuso a Ecuador participar en el 
G-J pero que su posible incorporaci6n a aste grupo aan estaba en 
estudio. 

Pacto Andino.- Ecuador siempre ha mostrado una gran 
disposici6n y amplia participaci6n en cada uno de los encuentros 
Presidenciales al amparo de este mecanismo. 

En cumplimiento al acuerdo tomado por loa Presidentea de 
Bolivia, Colombia, Ecuador, Pera y Venezuela, en ocasi6n del 
vig6simo aniversario del Acuero de cartagena y a iniciativa del 
Presidenta Carlos Andrés Pérez, los Jefes de Estado del Grupo 
Andino decidieron dar un renovado impulso a esa foro subragional, 
mediante la celabraci6n de Reuniones Cumbres de consulta, habiendo 
realizado la primera en cartagena de Indias, el 25 y 26 de mayo de 
1989. 
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La segunda Cumbre del Pacto Andino se celebr6 el 17 y 18 
de diciembre del mismo ano, en las Islas Gal!pagos, donde fue 
ratificado el compromiso de impulsar la reactivaci6n del proceso 
subregional de integraci6n econ6mica y de los procesos para lograr 
en un futuro la integraci6n regional. 

La Tercera cumbre de Mandatarios del Grupo Andino se 
celebr6 el 22 y 23 de mayo de 1990, en la ciudad de cusco, Pero. 
Si bien 6sta se enmarca en un contexto regional y no bilateral, 
esta fue la primera visita que un Presidente ecuatoriano realiz6 
al Pero, por el diferendo territorial de 200 mil km2 que mantiene 
con este pais, e raiz del conflicto de 1941 y el Protocolo de Rio 
de Janeiro de 1942, 

Al t6rmino del encuentro firmaron el Acta de Machu 
Picchu, que busca el fortalecimiento del pacto subregional andino 
y la integraci6n latinoamericana. El Acta se refiere a asuntos 
sociales, educaci6n, relaciones externas, investigaci6n cientifica 
·y tecno16gica, comunicaciones, seguridad, desarrollo, cooperaci6n 
fronteriza y subraya la voluntad politica de los paises miembros 
de caminar rumbo a la plena integraci6n. 

El 29 y 30 de noviembre de 1990, se celebr6 en la ciudad 
de La Paz, Bolivia la IV cumbre del Consejo Presidencial Andino, 
donde los mandatarios del !rea examinaron la evoluci6n del proceso 
de integraci6n subregional. 

Los mandatarios acordaron acelerar el proceso de 
integraci6n mediante acciones concretas para armonizar las 
politicas macroecon6micas de los cinco paises. Al término de la 
reuni6n los mandatarios andinos emitieron el Acta de La Paz. 

Entre los acuerdos adoptados en el citado documento, se 
estableci6 una zona de libre comercio a partir de 1992, que coloc6 
al Ecuador frente a un dilema de tener que aceptar las nuevas 
reglas del juego para el comercio interandino desgravando sus 
aranceles al mismo nivel que los otros paises miembros, o quedar 
fuera y tener que abandonar el esquema de integraci6n aubregional. 

En la capital boliviana, a la luz de los planteamientos 
hechos, en una primera instancia, por el gobierno ecuatoriano en 
el sentido de que aOn no estaba preparado para asumir con 
profundidad el compromiso de apertura comercial, se extendi6 al 
Ecuador un plazo de seis meses para que definiera su posici6n 
respecto de la zona de libre comercio, lo cual ocurri6 en la V 
Reuni6n de Mandatarios del Pacto Andino celebrada en Venezuela el 
17 y 18 de mayo de 1991. 

El mandatario ecuatoriano ratific6 la decisi6n de su 
gobierno de mantener al Ecuador en el Pacto Andino y aceptar, si 
bi6n bajo ciertas modalidades, formar parte de la zona de libre 
comercio que dar! inici6 en enero de 1992. 

El mandatario ecuatoriano anunci6 durante la reuni6n, 
posponer hasta junio de 1992 la desgravaci6n arancelaria total (es 
decir un plazo adicional de sei• meses respecto de sus otros 
socio• del Acuerdo de Cartagena) y solicit6 cl!usulas de 
salvaguarda para aquellos sectores productivos susceptibles de 
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sufrir impacto negativo en el corto plazo. 

Ante esta perspectiva, no hay duda de que la mejor carta 
que podr1a utilizar este pa1a para asumir plenamente el desafio de 
la zona de libre comercio aa al de una aconom1a transformada 
estructuralmente con altos niveles de eficiencia y competitividad, 
tratando de aprovechar laa ventajas comparativas, especialmente en 
la agricultura, cultivo de camar6n y pesca, sectores con un 
potencial muy amplio que debidamente revitalizados y modernizados 
estar1an en posibilidades de incrementar sustancialmente los 
ingresos externos del Ecuador. 

Prt.era cu.bra Iberaa.aricana.- con la asistencia de 21 
Presidentea de Am6rica Latina y al Caribe; Eapafta y Portugal; el 
secretario General de la ONU, Javier Pérez de cuellar, y diversas 
personalidades del 6mbito cultural y pol1tico de todos los pa1ses 
da la regi6n, se celebr6 en la ciudad de Guadalajara, México loa 
d1as 18 y 19 de julio de 1991, la Primera Cumbre Iberoamericana, 
con el prop6sito de •examinar en forma conjunta loa grandes retos 
que confrontan nuestro• pa1aea en un mundo en transformaci6n. Noa 
proponemos, por ello, concertar la voluntad pol1tica de nuestros 
gobiernos para propiciar laa soluciones que estos desaf1os 
reclaman y convertir el conjunto de af inidadea hist6ricas y 
culturales que nos enlazan en un instrumento de unidad y 
d••arrollo basado en el di6logo, la cooparaci6n y la 
solidaridad" (11). 

El Presidente Rodrigo Borja asisti6 a la Cumbre 
acompaftado de su canciller, Diego Cordov6z; el General de las 
Fuerzas Armadas Ecuatorianas, William Birsket; el Secretario de la 
Administraci6n, Gonz6lo ortiz; al Secretario de Comunicaci6n 
Social, Leopoldo Barriga y el Embajador del Ecuador en México, 
Carlos de la Torre Reyes. 

Durante su estancia en México, el mandatario ecuatoriano 
concedi6 diversas entrevistas de prensa y realiz6 diversas 
declaraciones sobre al car6ctar da la Cumbre y otros aspectos 
relacionados con la pol1tica internacional. 

En una entrevista concedida al peri6dico eapaftol ABC al 
Presidente ecuatoriano manifest6 que "la integraci6n es el signo 
de los tiempos y que en todo el mundo est6n en proceso programas 
integradores que buacan constituirse en elementos ef iciantes del 
desarrollo acon6mico. creo que no hay otra alternativa, 
especialmente para los pa1ses de mercado de precios en f ormaci6n 
de 6mbitos mayores, que permitan el desarrollo industrial"(l2). 

Al comentar sobre la Iniciativa para las Am6ricas, 
Rodrigo Borja seftal6 que "ésta est6 en proceso de elaboraci6n, 
pues sus psrfilea no est6n a~n definidos, existen elementos 
valiosos y rescatables como la reducci6n de la deuda externa, la 
posibilidad de inversi6n en pa1ses latinoamericanos y el 
abatimiento de las protecciones arancelarias"(lJ). Agreg6 que un 
hecho significativo es el reconocimiento de parte del Preaidente 
Bush de que el problema de la deuda externa ya no ea un problema 
eminentemente finaciero, sino pol1tico y que por tanto debe 
existir el sacrificio de deudores y acreedores para su soluci6n. 
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Durante •u entrevi•ta concedida al peri6dico Excelsior, 
el Presidente Borja manifest6 que "los pa1ses latinoamericanos 
tenemo• aQn muchas carencias y creo que debemos ir en pos del 
tiempo perdido, actualizar nuestras estructuras productivas, 
perfeccionar nuestros •istemas jur1dicos y pol1ticos, modernizar 
lo• aparato• e•tatales y ponernos al d1a con la ciencia y la 
tecnolog1a para afrontar ventajosamente los retos de la era 
contemporAnea y del futuro• (14). 

Respecto a la• condiciones en que Am6rica Latina llega a 
6ste c6nclave, el Pre•idente Borja dijo que se llega "en 
condiciones econ6micas y •ociales cr1ticas, afectados por 
mQltiples problemas que han venido acumulAndose a lo largo del 
tiempo. Es penoso que en los precisos momentos en que la frontera 
democrAtica de Am6rica Latina es mAs amplia que nunca, la crisis 
econ6mica internacional golpee tan duramente a todos sus 
pueblos"(15). 

Durante su intervenci6n en la Reuni6n Cumbre el 
Preeidente Rodrigo Borja manifest6 en su discurso que el 
desarrollo del sur se presenta como una condici6n indispensable 
para la estabilidad y la paz en el mundo crecientemente 
interdependiente"(16). 

•Juntos tenemos que enfrentar enormes problemas los 
pa1ses iberoamericanos, Espana y Portugal, y esta es, sin duda, la 
idea motivadora del Presidente Carlos Salinas para convocar 6sta 
importante reuni6n"(17). 

"Hay muchos problema• que rebasan en sus efectos y en sus 
soluciones las fronteras nacionales; resulta inevitable la 
concertaci6n internacional para hacerles frente. El mantenimiento 
de la paz como bien indirigible que debemos sentirlo vulnerado 
donde quiera que •e atente contra ella; el desarme de los 
arsenal•• nucleare• y convencionalee; el narcotrAfico en todas sus 
manifestaciones; la deuda externa como el obstAculo nQmero uno que 
impide el desarrollo de todo• nuestros pa1sea; el crecimiento 
incontrolado de la poblaci6n que impacta duramente sobre los 
recurso• naturales, que destruye bosques, empobrece tierras y, en 
suma, dificulta el desarrollo, la protecci6n del medio ambiente, 
que debe tener como prop6sito dejar a las nuevas generaciones un 
aire puro, agua cristalina y tierra fértil; el desarrollo 
cient1fico y tecnol6gico que nos e• indispensable ••• para 
afrontar los retos de la Qltima d6cada del siglo XX y de los anos 
del siglo XXI; en fin, la consolidaci6n de la democracia como un 
sistema de organizaci6n de la sociedad, pero ademAs como una 
conducta diaria e inintencionada de los hombres, todos estos son 
problemas cuya resoluci6n demanda la concertaci6n entre los pa1ses 
y la formaci6n de comunidades internacionales, porque sus efectos 
y sus soluciones no podrAn encontrarse dentro de los linderos 
nacionales"(18). 

"Para tratar estos y otros temas, para emprender acciones 
comunes, nos hemos reunido aqul gobernantes de diversos pa1ses y 
de distintas vertientes ideol6gicas, pero unificados todos frente 
a la amenaza de los mismos problemas porque al fin y al cabo 
las ideolog1as no son sino diferentes modos de entender la paz, la 
justicia, la libertad y la realidad hist6rica de nuestros 
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pueblo•"Cl9). 

"E•t4 naciendo un nuevo orden politico internacional; 
debe reaonar la voz de los paises de Iberoamérica, Espana y 
Portugal para que nazca también un nuevo orden econ6mico 
internacional que haga justicia a los paises pobres, que 
distribuya con equidad los beneficios del progreso y que les 
permita participar en la percepci6n del ingreso mundial"(20). 

"Creo que esta voz, indispensable en este momento, ha 
nacido aqul en Guadalajara en esta reuni6n de los Mandatarios de 
Iberoamtrica, y resonar6 en loa confines del mundo para que ae 
abran las justicias de la libertad plena y de la equidad econ6mica 
para todos loa pueblos del mundo"(21). 

Al término de la Reuni6n cumbre, el Presidente Rodrigo 
Borja aeftal6 que con la realizaci6n de este evento, los paises 
latinoamericanos, dieron un gran paso para consolidar su 
existencia y desarrollo integral. 

C>rl)anisaci6n de Batados A9ericanoa.- Durante noviembre de 
1989, el canciller Cordovtz se traslad6 a la ciudad de Washington 
para participar en la Asamblea General de la OEA, en donde se 
entreviat6 con los cancilleres de varios paises miembros. Al 
dirigirse a la Asamblea, el Ministro Cordovéz hizo aluai6n al 
conflicto de limites latente con el Per6, dejando constancia en 
esa ocasi6n de la posici6n de su gobierno respecto de que la 
aoluci6n pacifica de controversias es el 6nico camino posible para 
que loa paises de este continente diriman sus diferencias y 
construyan una comunidad que garantice la paz y la seguridad. 

Golfo Pérsico.- A poco tiempo de que el Ecuador aaumi6 un 
puesto como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la 
ONU, eatall6 la conflagraci6n militar en el Golfo Pérsico, 
colocando a éste p!is en la delicada poatura de tener que 
pronunciarse sobre una serie de cuestione• inherentes al 
conflicto, y m6s recientemente en torno al proyecto de reaoluci6n 
para fijar loa ttrminos del cese de hostilidades entre las partes 
en conflicto. Ese proyecto, en lo que atane eapeciticamente a 
fronteras, ha despertado una justificaci6n reciente en la 
Cancillerla ecuatoriana a la luz del diferendo territorial con 
Per6. 

Ecuador vot6 abstenci6n al proyecto de resoluci6n 687 
sobre el cese de hostilidades en el Golfo Pérsico que tuera 
sometido al consejo de Seguridad. No obstante lo impecable del 
razonamiento ecuatoriano para salvaguardar su posici6n respecto 
del diferendo territorial con Per6, el voto de abatenci6n fue 
objeto de algunas criticas en la prensa local. 

En un gesto que busca marcar su colaboraci6n hacia la 
ONU, el gobierno ecuatoriano accedi6 a poner a diaposici6n de ese 
organismo internacional a diez of icialea del ejército para la 
tuerza que vigilar4 el mantenimiento de la paz en el Golfo 
Pérsico. 
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C'OHCUJSIOllU 

A partir de au ascenso el poder en egosto de 1988, el 

Preeid•nte Rodrigo Borja ha buscado darle nuevos brloa a l• 

pol1tica exterior a trav6a de una activa participaci6n de la 

diplomacia ecuatoriana en loa a a un toa regional•• e 

internacionales. Ello contribuyó a convertir a la ciudad de Quito 

en un toco de actividad diplom&tica y en aede de numerosas 

reunionea internacionales, •iendo m6e marcada esta tendencia a 

fin•• da 1988 y principio• de 1989. Aeimismo, a lo largo de 1990 

y lo que va de 1991 Rodrigo Borja ha continuado con esta misma 

pol1tica, reecatando al Ecuador totalmente del aielamianto 

internacional a que estaba sometido durante el periodo de Febres 

cordero, dando un nuevo impulso y sentido a sus relaciones 

exteriores con la comunidad internacional. 

Desde su campafta electoral, Rodrigo Borja estableci6 como 

objetivo central de su po11tica exterior la puesta en marcha de 

una diplomacia encaminada a superar el aislamiento regional del 

Ecuador resultante de la estricta alineaci6n de Febree cordero con 

loa interese• norteamericanos. 

Borja delineo los aspectos centrales de una proyección 

internacional que reafirmara la independencia y soberan1a de su 

pa1s frente a la aociedad internacional. Propuso una pol1tica 

exterior no alineada y que defendiera loa principios de no 

intervención y libre deterainaci6n de loa pueblos; que coadyuvara 

en la bdaqueda de aolucione• pac1ticaa a la• controveraias 

internacionales; qua promoviera el respeto de loa derechos 

humanos; que trabajara en favor de un nuevo orden econ6mico 
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internacional y que privilegiara relacione• •olidarias con los 

pal••• latinoamericanos. 

Rodrigo Borja ha buscado dar una nueva imagen a la 

polltica exterior ecuatoriana, tratando de reinsertar a su pals en 

el Ambito internacional y regional que reafirme su vocaci6n 

latinoamericanista. Se ha preocupado por reactivar su polltica 

exterior y recuperar el prestigio perdido ante la comunidad 

latinoamericana • internacional por sus contradictorias posturas y 

serviles alineamientos hacia la polltica norteamericana en 

detrimento de latinoamerica. 

Ha 

organismos 

admitido en 

importantes 

su polltica 

trabajado tenazmente por reinsertar al Ecuador en los 

regionales de concertaci6n pol1tica, que al ser 

los diferentes mecanismos, han sido triunfos 

de su administración y han dado prestigio y solidez a 

exterior que redundar6 en beneficio de sus relaciones 

con los dem6s paises del mundo. 

Las constantes reuniones a nivel regional e internacional 

y las visitas de presidentea y funcionarios de otros paises a la 

ciudad de Quito, reafirmaron sus prop6sitos y objetivos recobrando 

su imagen y consolidando su polltica exterior. Desde la toma de 

posesi6n de Rodrigo Borja se han celebrado en Ecuador doce 

reuniones, A saber: 

- V Reunión del Comité de Control y Seguimiento de la 

Organizaci6n Latinoamericana de Energ1a. 
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- Reuni6n Consultiva de la ONUDI. 

- seminario orqanizado por la UNESCO sobre América Latina y el 

Mundo hacia el afto 2000. 

- Reuni6n de Consulta Preparatoria a la Conferencia Mundial de 

Educaci6n para Todos. 

- Reuni6n de Presidentes de las cortes superiores Andinas. 

- Reuni6n de Ministros del Trabajo de los Pa1•es Andinos. 

- Reuni6n del Comité Regional para América Latina de la 

Internacional Socialista. 

- Coloquio Ciudad Agua Andina. 

- Sequnda Conferencia Regional contra la Pobreza en América Latina 

y el Caribe, 

- Reuni6n Ministerial sobre Educaci6n en América Latina y el 

Car iba. 

- Sequnda Reuni6n del Pacto Andino. 

Estas reuniones celebradas en la ciudad de Quito y el 

inqreso del Ecuador al Consejo de seguridad de las Naciones 

Unidas; al Grupo de R1o; como Miembro consultivo del Tratado del 

Antértico; la Zona de Libre Comercio Andina; y m6s recientemente 
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su asistencia a la Primera cumbre Iberoamericana; ratlejan da una 

manera determinante el esp1ritu y la decisiOn del gobierno del 

Ecuador por borrar esa imagen negativa y de aislamiento a que 

estuvo sometido con Febres Cordero como aliado incondicional de 

Estados Unidoa. 

Esta nueva perspectiva qua se presenta para las 

relaciones internacionales del Ecuador, vislumbra un nuevo per1odo 

de aciertos y desaciertos pero con libertad de deciai6n, de 

autonomla trente a las cuestiones regionales y universales propias 

de un pala comprometido con su pueblo y con la comunidad 

latinoamericana a la que pertenece, en defensa de sus intereses y 

de las causas 

sometimiento 

justas comunes de loa pueblos en desarrollo, sin 

alguno a loa intereses mesquinos de Estados Unidos y 

cualquier otro aliado de su pol1tica intervencionista a nivel 

mundial. 

Rodrigo Borja estA dando una nueva detinici6n a la 

pol!tica exterior ecuatoriana, con una polltica firme, activa y de 

gran trascendencia para las administraciones futuras, qua propugna 

por una consolidación de sus relaciones con loa pa1aea de Am6rica 

Latina y con los de la comunidad internacional en general. 

Cabe destacar que si bien es cierto que el Presidente 

ecuatoriano ha dado un nuevo impulso, un gran viraje reorientando 

la polltca exterior ecuatoriana, ha pretendido adoptar y seguir 

una llnea en pol1tica exterior mAs latinoamericanista tratando de 

desvincularse de la influencia pol1tica y econ6mica de los Estados 

Unidos. 
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Esta desvinculaci6n podr1a antojarse un tanto dificil en 

virtud de la posici6n del Ecuador como pa1s de mediano desarrollo 

y que esta vinculado fuertemente con E~tados Unidos, pa1s a quien 

dirige la mayor1a de la producci6n petrolera ecuatoriana, 

actividad importantlsima como principal fuente de divisas que 

representa alrededor de un 85' y el reato, de los sectores 

agrlcola y aculcola con la exportaci6n da bananas y camar6n. 

Asimismo, cabe hacer notar que debido a la cercanla 

gaogrlfica con este pals desarrollado, ea m6a rentable para el 

Ecuador trasladar sus productos de exportaci6n dentro del 

continente que buscar nuevos mercados hacia europa o los paises 

asi6ticos. 

SegQn un informe del Ministerio de Re!aciones Exteriores 

ecuatoriano, la ayuda econ6mica norteamericana para el Ecuador 

durante 1990 fue de 300 millones de d6lares, suma que de alguna 

manera podrla pensarse en una mayor influencia por parte de 

Estados Unidos en la polltica del Ecuador. 

No obstante lo anterior, la polltica exterior seguida por 

el Presidente Borja en lo qua va da su mandato ha demostrado una 

gran fortaleza y ha dado nuevos brios a la gaati6n ecuatoriana en 

el contexto internacional, colocando a su pa1s en una nueva 

realidad latinoamericana acorde con loa grandes acontecimientos 

que se han venido registrando en los Qltimoa meses en la regi6n. 

su activa participaci6n en el Pacto Andino, el papel desempaftado 

como nuevo miembro del Grupo de R1o y m6s recientemente durante la 
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CUlllbr• Iberoamericana han colocado al Ecuador y a lo• dem6s pa1aes 

de Am6rica Latina en una nueva posici6n fortalecida frente a las 

grandes potencias y dem6s bloquea de paises de otros continentes, 

aumentando eu capacidad de ne9ociaci6n, concertaci6n y de deciai6n 

frente a los grandee retos que plantea la nueva realidad 

internacional. Rodrigo Borja, sin duda alguna, ha dado nuevamente 

una posici6n al Ecuador en el quehacer pol1tico internacional. 

El mandatario ecuatoriano podr1a buscar una mayor 

vinculaci6n con los paises europeos tratando da divarsif icar aua 

mercados, reat6ndole influencia a los Estados Unidos, lo que ae 

traducirla en la diacrecionalidad del gobierno ecuatoriano para 

decidir y planear su pol1tica interna, comercial e internacional 

ain praaionea ni injerencias de nin9Qn tipo. 



DA'l'OS BASICOS 

Nombre Oficial 

Capital Federal 

Provincias Importantes 

ExtenaiOn territorial 

Fiesta Nacional 

Indicador•• Social•• 

PoblaciOn 

PoblaciOn masculina 

PoblaciOn femenina 

ANEXOS 

Rep6blica del Ecuador 

Quito 

Gal4pagos, Azuay, Blivar 

carchi, El Oro, Guayas 

Leja, Napo, Pichincha 

274,000 Km.2 

10 de agosto 

9,622,608 habiantes 

4,788,118 

4,843,490 
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oeneidad (hab, por Km2) 

Alf abetizaci6n 

Camas de Hospital 

Aapectos Pol1ticos 

Jata da E•tado 

Principales Partidos Pol1ticos 

otros Partidos 
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35.5 

Rodrigo Borja Caballos 

Izquierda Democr6tica (en al poder) 

Roldosista Ecuatoriano 

Social Cri•tiano 

Democracia Popular 

concertaci6n da Fuerzas Popular•• 

Socialista Ecuatoriano 

Frente Amplio de Izquierda 

Frente Radical Alfarista 

Movimiento Popular Democr6tico 

conservador 

Liberal Radical 
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nn>ICADORBS llCOllOllICOS ACTUALIZADOS 

Producto Interno Bruto 

crecimiento 1990 

Agricultura 

Indu•tria 

Servicios 

PoblaciOn EconOmicamente 

Activa 1990 

Exportaciones totales 1989 

Importaciones totales 1989 

Principales exportaciones 

Principales importaciones 

13,132 millones de dOlares 

1.7\ 

16\ 

31' 

53' 

2,354 millones de dOlares 

1,685 millones de d6lares 

casco para sombreros trenzados; 

harina de animales marinos; 

paraqua• y •ombrillas; 

madera contrachapada; 

contenedores para transporte; 

atunea; que•o•; raquezOn 

jugo o extracto de pireto. 

autotransportes; gaaoil¡ gasolina 

propano-butano; partes y pieza• 

sueltas de aparatos el6ctrico•; 

preparados antidetonantes; medica

mentos de venta menor; poli6steres; 

Oxido de amarillo de plomo; vidrio 

y sulfato de sodio. 



otraa eatadlaticaa acon6aicaa 

Moneda 

Inf laci6n acumulada 1989 

Balanza Comercial con 

M6xico 

•enero-abril 

1989 

*1990 

Deuda Externa total (1990) 

Ingreso Par c&pita 

(1990) 

Reservas internacionales (1989) 

sucre 

69.7' 

Exp. 

68,459 

32,973 

Imp. Saldo 

47,974 27,494 

3,619 29,354 

12,770 millones de d6lares 

1,023 d6lares 

64.7 millones de d6larea 
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Total 

68,459 

36,592 
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PDl'ILl!S BIOGRAl'ICOS 

PRJISIDBllTll RODRIGO BORJA CEVALLOS 

Naci6 en la ciudad de Quito el 19 de junio de 1935, En 

1960 ee qradu6 como Doctor en jurisprudencia en la Universidad 

central del Ecuador, con una t6sis sobre Derecho constitucional. 

Realiz6 un poaqrado en Ciencias Pollticas en Costa Rica. En 1967 

contrajo matrimonio con Carmen Calisto con la que ha procreado 

cuatro hijos: Gabriela, Maria del carmen, Rodriqo y Ver6nica. 

Rodrigo Borja se inici6 en polltica en el Partido Liberal 

y en 1962 !ue eleqido Diputado, pero no pudo tomar poseai6n de su 

cargo ante la instauraci6n de la dictadura militar en 1963. una 

profunda escisi6n del Partido Liberal motiv6 a Borja y a un grupo 

de j6venes intelectuales y pollticos de clase media a fundar el 

Partido Izquierda Democr6tica en 1970, de orientaci6n 

socialdem6crata. 

En las elecciones de 1970, Borja fue elegido Diputado por 

Pichincha (Quito), pero nuevamente su carrera legislativa ae 

interrumpi6 al no poder tomar poaesi6n de su cargo, en virtud de 

que Velaaco Ibarra se declh~6 Dictador. Su activa lucha contra la 

dictadura velaaquista le ocasion6 una breve estadla en el penal. 

A la dictadura civil sobrevino la de los militares y eorja se 

dedic6 a la organizaci6n del nuevo Partido. En 1978 con el 
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retorno de la democracia, logr6 inscribir a Izquierda Democr&tica 

como partido pol1tico, 

En 1980, se present6 por primera vez como candidato de su 

partido a la Preaidencia de la Repüblica en la• eleccionea en que 

habr1an de triunfar Jaime Rold6s y Osvaldo Hurtado, con el 

respaldo de las fuerzas populistas de Assad Bucaram. 

En 1984, Izquierda Democr&tica logr6 el triunfo en una 

primera ronda de elecciones, pero en la segunda pierde por una 

m1nima diferencia ante Léon Febres Cordero tras una campafta llena 

de incidentes, en la que todas las fuerzas de derecha se unieron 

en apoyo de Febres Cordero. 

El 10 de agosto de 1988 asumi6 la presidencia de la 

Repüblica, 
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CANCILLER DIEGO CORDOVBZ Zl!Gl!RS 

Naci6 en la ciudad da Quito en 1935. Es aboqado titulado 

en la Universidad de Chile y en su trayectoria pol1tica destacan 

los siquientes carqos: 

Funqi6 como C6naul General del Ecuador en Chile, de 1956 

a 1962. Un afto mas tarda inqres6 a las Naciones Unidas como 

miembro del qrupo para la Primera Conferencia de la UNCTAD. En 

1965 fue asesor pol1tico de la Misi6n Espacial enviada a RepOblica 

Dominicana. 

Banqladesh. 

En 1971, estableci6 la primera oficina de la ONU en 

De 1973 a 1978 ocup6 el carqo da Director de la 

secretarla da 

Asamblea General 

ECOSOC y Secretario da la Sequnda Comiai6n de la 

de la ONU. Durante 1978 a 1981, Secretario 

General para Asuntos Econ6micos y Sociales; y en 1981, Secretario 

General para Asuntos Pol1ticoa Especiales, carqo que ocupa hasta 

la fecha. 

Durante su permanencia en la ONU, •• la han encomendado 

misiones especiales: en 1980 •• deaiqnado por al Secretario 

General para a la misi6n encarqada de investiqar sobre los rehenes 

de la Embajada da Estado• Unidos en Teheran. Es a partir de 1982 

que actaa como representante personal del Secretario General en el 

problema afqano, teniendo a su carqo la orqanizaci6n de las 

neqociaciones en Ginebra y consulta• de alto nivel para loqrar la 

soluci6n pac1fica del conflicto. Esta neqociaci6n culmin6 al 14 

de abril de 1988 con la firma de los acuerdos correspondientes. 

En 1989 es desiqnado por la OEA como Jefe da la Misi6n Especial 

encarqada de observar y evaluar al conflicto en Panama. 



SdOllA CARllEll CALXSTO DB BORJA. 

Nombr111 

Lugar y Fecha 

de nacimiento: 

Inatrucci6n Primaria 

y secundaria: 

Titulo Obtenido: 

Otros cursos: 

Fecha de Matrimonio: 

Nombra del esposo: 

Nombre da los Hijos: 

Maria del Carmen Calisto Ponce. 

Quito, 28 de febrero da 1942. 

Colegio Nuestra Madre de la 

Merced - Quito. 
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Secretaria 'l'aquigrafia en ciencias 

de la Administraci6n. 

Manualidades, Floristeria y 

Cer4mica. 

15 de diciembre de 1967. 

Dr. Rodrigo Borja Cevallos. 

Gabriela Borja calisto, 20 aftos 

Maria del Carmen Borja Calisto 

18 aftos. 

Rodrigo Borja Caliato, 16 aftoa 

Ver6nica Borja calisto, 15 aftos. 
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Dedicada desde muy joven a la importante labor de for111aci6n de aus 

hijo•, la seftora de Borja no descuid6 al servicio de la infancia y 

la familia, especialmente da los m6s necesitados y durante algunos 

afto• ha trabajndo dentro da las actividades de su Partido 

Pol1tico, la Izquierda Democr&tica, del cual ha sido militante 

desde au inicio en el afto de 1970. 

Ha •ido también miembro fundador del N~cleo Provincial de Mujeres 

de Pichincha deade 1984; miembro fundador del Movimiento Mujeres 

por la Democracia en 1984 y miembro de la Directiva del Primer 

Congreso Nacional de Mujeres de la Izquierda Democr6tica, en abril 

de 1988. 

Desde que su esposo, ascandi6 al poder por elecci6n democr&tica 

del pueblo 

preside el 

ecuatoriano, en agosto de 1988, la Seftora de Borja, 

Instituto Nacional del Nifto y la Familia, -INNFA-

Organismo de Derecho Privado sin fines de lucro, que tiene por 

objeto servir a la infancia y familias ecuatorianas. 

En los pocos meses que tiene frente a la organizaci6n, la seftora 

de Borja ha puesto toda su capacidad de trabajo, para llevar 

adelante transfor111aciones y nuevas modalidades de servicio a la 

niftez y familias del Ecuador. 
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COllDllCORACIOllBS: 

En abril de 1989, viaj6 a la ciudad de Bost6n en los Estados 

Unido• de Am6rica para recibir la condecoraci6n "TENTH ANNUAL POR 

CRISTO AWARD 1989" en honor al trabajo realizado por la infancia 

del pala. 

En septielllbre 12 de 1989, fue otorqada la Banda de la Gran Cruz de 

Isabela Cat6lica con insiqnia (placa y venera) entreqada por los 

Reyes de Espalla. 

En octubre 11 de 1989, fue condecorada con la Gran cruz de la 

Orden Nacional al M6rito de la RepQblica Francesa. 
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íaiiiio;\.\tER1ci\ÑÁ 

IJISCURSO PRONUNCIAllO l'OR EL l'RESfllESTE 
llE LA REl'ÜffLICA IJEL ECUADOR, 
RODRIGO HONJA, l::N OCASl<ÍN l>E 1.A 
l'RL\IERA CVMllHE IDEROAMEHICANA. 

t:uadalajara, Mh:lco, 18 dejullo de 191..1). 

Scrlor Presidente de Mé~ico, 
Cl!Jo~ Salina\ de Gonari; 

Sellorcs Jefes de Estado y Jefe\ 
de Gnhi.!mo de f\is paf se\ de lhcw:unérica, 
de fapaila y Je P\•nugaJ: 

Scr1ores Secretarios Generales de Ja., Nadoncs 
Unid.1!1 y de la OrJ!<tniu1ción de Est.ados Amencano': 

Señores pcr•mncro~ de or~anismo\ in1crnudo11alcs; 

Durante los dos úhimos años el mundo !IC rr.amfonn6 con 
pa,mu<i.1 celcricfad. LosprudiSil1~1le l<t ciendaydc 1:1 tecnología 
ha11 siJo cap;u.:ci. de produi.:ll, en un:t dtcad.1, rnmbios que ante~. 
en el pa~:ido, ~olamenh! eran concebihle' Juran1e varias cemu
ri:1~: 'e han dem1mh.1Lh1 iJcas, lliuem;L\ y c,1,.as que p;llei.:ían 
etcmoll; aJ\'lnu un nuevo orJcn polí11co illll'madonal, 1cnninó 
la gucrm fría y ~e ha produci1Jo el inicio de unJ intercs:uue 
c11m·crgend;1 entre fo\ llistemas con1enJ1e111es en lu polílko. 
rcon6míco y llociaJ a panirlJe la segunda po'.\guerra. 

fac1 cofl\'ergencia St! hace a base Je Ja in1crpcne1.rach\11 
de elemen1os \i:ibles Je loo;¡ do~ \l!>ICma.s en coníllcio, >se busca 
und l>i1Hcs1'i J1aJéctica cutre ellos, euriqueciJ<i como Ja de 
C'(~'ncui:1a.' vn·11.J,1s por ;unho\ ,¡,tema." dura111c Jos Ultimas 
w1cu~nta aflos. E'ilo no si1!11ifica, ru mud1n mcum, el tin Je Ja 
lii.,tnria corno ha sc1laJaJo Franci\ Fukuy:una: ~1\lo se cierra un 
capilulu para ahrir olio, pcru J¡¡ hhtona contJntfa. 

N1 el ~•Mema t:api1alii.1.a de rnercadn, ni el .,hlema 'ocia· 
ll\l;11Jc ei.:onnmfa diric1d.1 ytk prupicJaJ clltalJll h;m dem1hlli1do 
'~r pcrfcclo\. VaJmh haci;1 un r~g1men Je l'Conomfa mi.'(!.'.!, l"llíl 
un \1:i.:111r privadt1 l1mimko y un ~ec1or pUhlit:o :unpliu y ctic;v.. 
El e,r.u1 di:\Otfio de tt1tL1-\ nuc,lla.' ccu11urnf<b es, por 1:unn, 

IJlsr:VRSO l'RONUNCIADO l'Ef.O l'HESllJEN'ffi 
llA Rt:l'(:ffl.IC.\ 110 t:QVAflOR, 
RODRIGO llORJA, POR OCASL~O DA 
l'RL\IEIHA R•:VNIÁO <:mll:: lllERO·A~IERICANA 

Guadalajara, Mélico, IH d~ Julho de 1991, 

Senhor PrcsiJcnre de Mé-:<1co, 
Carlu., Salina.11 de Gurtan; 

Senhorcs Che fo~ Je faiaJo e Che fes de Go\emo 
du'i P;ú.,cs tia lhcro-Amé'ric:1, d;i fapanha e de Portugal; 

Scuhures Sccrc1.1rio.'i Geraill Ja.,Nai;ües L'uid:L\ 
e Ja Organi1ai¡Jl1 de falJlhh Americanos; 

Senhnrc~ Reprt'iCnL1111cs de Organi~mos lnremal'ilinais: 
Senhora~ e Sl·nlwre11: 

Dur;u11c llS doi'i úhimo~ anos. o mundn !I'! transfonnou 
com !IUrprL·cnde!lle cclcnJade. Os prodígios d.1 ciCncia e da 1cc
m1Jogia for:un i:.1paLc., de prudutir, cm urna Jéc-.d:t, mud:llli;a<1 
que anles, nL1 p;1~sado. !14lmcnte eram c1.mcebid.1!1 dura.n1e várias 
cen1úrias: derruhí\l'anMe iJéia.'i, shtcmas e coi~ que pí\l'ccirun 
cierna.': surgiu urna nuv:1orJem polílica in1emac1unaJ: 1cnninl1u 
;:i guerra fria e lle \erifü:ou o infcio de urna inrerc~s:UJlf' c1111\"er· 
gCnda enlt~ os sis le mas ccm1enden1es no campo 1"JJ(1ic1l, eC"onO· 
mico e social a panir Ja ~·gund.a f'\1S·guerra. 

Essa convcrgCnL·1a se re atila rendo como ha\c a inlerpc· 
netr.ai;i"u.1 de elemento.~ \•i;h"eis do.!>Joi.~ si'itcmas cm i:oufliloe se 
husL".1 uma sifllcllc dialélica cn1rc ele!', enri4ucc1da com c.\pc
nCnda' \1\ iJ.;L, poramhos si'ilemas Jurante us úl11mos cinqúen
ta anol>. lsiu n:iu s1g11ifica o liln d.1 hhtl~ria cc•mu allsinalou 
Fr:mcii. Fukuyama, ma.\ que se cru:erra um i:apilUlo par.a at-irir 
uu1.ro: poré'm, a hi!>lória conunua. 

Ncm o ~isrcmn capila.ll~1a de mercai.111, nem o shh!lllil 
~01.i:tlist.:t de cc110umia Jingida e Je propncdadc C!>tataJ dcmons· 
lrar.tm llCr perfcilo~. Vmnos rumo n um re!_!imc de Cl'Orwmi:t 
mi.1.W. i;om um !>Clor pri\;1du J111i1mic11r um ""-'lor p1ihlicu amplo 
e l'fü:nt. O l:randc dc'.'>ilJio Je 111Jal> nu~:-.'L~ C'llllllffil<l.\ t, pon:lll-



determinar la mezcla m'5 eficaz entre los clcmcntoS de los dos 
IUIOltl. 

P<roaldes•anoanela1uemfrfaybajarlatensi6ocnU'C 
las grande& poceocw y sus nlk:lcos de illllucucia. ha quedado en 
mayc:wrclieve lacontradiccióonorte-sury la ausencia de e.qui· 
dad ea 1u rclaciooes entre k>s palJe& avaoz.ados y los países ca 
\'las de desarrollo. 

Aspirmnol • que con la COll!OlidaciOO de la paz CD el 
mundo ·Y eapaw:nos que el cuo Huuein r.ea un episodio ai.\lado 
de beligerancia, mcgalomanla y belicismo- queden liberados """"°" ÍUlllllcicros que puedan ser canalii.ados para el desarro
llo de los paúes menos favorecidos y para la implaruaciOO de la 
juslicia. 

El desarrollo del sur se presenta como una condición· 
indispensable para la CSlabilidad y la paz en UD mundo a.cien· 
temente interdependiente. 

Juntos tenemos que enlmiw cnotme1 problema.\ los· 
paises iberoamcricaoos. Espalla y PoruJgal, y esta es, sin duda. 
la idea motivadora del Presidente Carlos SaliDm para convocar 
esta imponante reunlOO. 

Hay mucbos probleow que rctwan en sus efectos y en 
sus soluciOtlel las frontenu nacionales; resulta inevitable Ja con· 
cenacidn iDtemacional para hacerles frente. El mantenimiento 
de la.., como bien indirigible que debemos sentirlo vulnerado 
doodequien. que 1e llalte contra ella; el desanne de los arsena· 
les nucleares y cooveocionales¡ el narcorifico cu LOdu IUS 

maoifulKiooea; la deuda CJtema oomo el obst&culo mimcro 
uoo que impide el dcsamillo de wdos nueslJOS pa!Ju: el mci· · 
mlmw inooolJOlado de la población que impacta duramente 
sobre los n:cunoo nawnles, que destr11ye bosques, empobrea: 
lienu y.en suma, dificulLael desarrollo; laprottccióo. del medio 
ambiente.. que debe teoer romo propósito dejar a las nueva.\ 
aenencionea un aire puro, uo aaua cristalina y tierra r~nil; el 
deunollo cieotlfico y reawlógico que nos es indispensable • 
como lo acaba de decir Jaime Paz· para alronw los ,..,. de la 
llllima dtcada del siglo XX y de los allos del siglo XXI; m fin, 
la cmsolidacióo de la dcmocrecia como un sistema de organi· 
i.acida de la aodcdad. pero mlenW como una oonducta diaria e 
inintenciooada de los hombres, todos estos !IOll problemas cuya 
resolución demanda la coocertaciOO enU'C los .,.i.c. y la forma· 
cilla de comunidades iDW:macionalcs. porque sus erectos y sus 
solucioaes no podr&n encootr• se dentro de los linderos nacio
oaleL 
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to, determinar a miswra mais eficaz e11uc os elementos dos dois 
sewres. 

Ao t.enninar a guerra fria e diminuir a 1.tnslo entre M 
gnmdes po(!ocias e seus núcleos de influl:ncia. desl&COU-se a 
contradi~ nortc·sul e a aus!ncia de cqUidade rw re~ cntrc 
os paises av~ e os paises cm dcseovolvimcnto. 

Aspiramos que com a consoli~ da paz no mundo -e 
esperamos que o czo Hussein seja um episódio bolado de 
bcligerlncia. megalomaoia e bclicismo- liben:m·se recursos fi. 
oancciros que poMam ser canalil.ados para o dcseovolvimenro 
dos palles menos f avoéccidos e para a implan~ da jusli\a 

O dcscovolvimcoto do Sul se aprcscnt.acomo umacondi· 
~ iodispcnsável para aestabilidadc e a paz cm um mundo acs
cco\Cmemc ioicrdepcodcot.e. 

Nós, os países ibcro·amcricanos, E!panha e Ponugal, 
ternos que enfrentar juntos enormes problemu, e esta ~ scm 
d~vida, a idtia motivadora do Presidente Carlos Salinas para 
convocar cm imponanu: rcuoi&o. 

Há muitos problemu que ulmpwam, em scus efcilos e 
suas solu~. M fronteim nacionais¡ resulta incvitbel a con· 
~ internacional para enfren&a-lo•. A manull:D¡io da paz 
como bcm indirig(vel que dcvcmos sentir vulocdvcl IODdc qutt 
que se atente contra eta; o dcMmwnento dos aneoais nucleares 
e conveocionais. o narcouifko cm todu auu manir~ a 
dfvidac11.icmacomo principal obstáculo que impcde odeseovol
vimcoto de todos nossos paises. o acscimcnto iDcootrolado da 
pop~ que atinge din:tamente os recunos oatunis, que des· 
trói bosques, empobm:e crnu e dificulta o dc1CDvolvimenco, a 
pro~ do meio 11nbieote, que devc ra como propóaito dciur 
As novas gc""l'le! um ar puro, uma agua cristalina e uma tara 
f~nil¡ o dcseovolvimento cicndfico e leCDOlógico que 0016 in· 
dispmsl.vel -<:omo acaba de dizcr Jaime paz. pn enfrenw os 
desalios da última diada do li>culo XX e dos aooo do li>culo 
XXl,eofim,aconsoli~dadcmocnciacomoumsiswnadc 
organ~ da sociedadc, mas wobtm como um compona
meoco di&rio e nlo iottocional dos bomeos, todos eue1 slo 
problemas cuja resolu¡io requcr a con~ CDU'C paises e a 
form.a?o de comuai~ intcmacionais, porque seus efcilDS e 
suas s.ol~Ocl nlo poderlo se encontrar dentro da1 limiees 
nacionais. 



Para tratar estos y otros lemas. pn emprender acciont:s 
comunes. nos hemos tiunido aquf 1obemantcs de diversos 
paises y de distinllS venien10• ideológicas, pero unificados 
iodos frente a la amenaza de los mismos prob1emu porque 11 fin 
y al cabo ·Wll\O lo dijo el Rey de &palla en su primer di5<UISO 
ante las Canes· las idcologcas no son sino diferentes modos de 
entender la paz, la justicia, la Ubenad y la realidad histórica de 
nuesuus pueblos. 

&ti naciendo un nuevo orden polhico internacional; 
debe resonar la voi de los paises de lberoamfrica, &palla y 
Ponugal para que nazca wnbito un nuevo orden económico 
internacional que haa;ajusóciaa los púses pobres, que distribu· 
ya con equidad los beneficios del pro¡rcso y que les permita 
participar en la percepción del in¡reso mundial. 

Creo que esta voz. indispensable en este momento, ha 
nacido aquf en Guadalajara en esta reunión de los Mandatarios 
de lberoameric.a. y resorwi en los ccnfmes del mundo para que 
se abran las justicias de la bbenad plena y de la equidad 
económica para lodos los pueblos del mundo. 

Muchas gracias. 
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PCl/Snnl. 1 
11-Ju~l1 

Para tratar cstcs e outros temu, para empreender ~Ocs 
comuns. reunimo.nos aqui1 govemantcs de di venos paf ses e dt 
distinw ven.entes ide<Jlógicu, mas. unificados lodos diante da 
amcata dos mesmos problemas. porque afina! de conw ·como 
disseo Rei daEspanba no seu primciro discursodiantc daCone· 
u idcologiu olo slo mais que difetintcs mancira.s de entender 
a pai, 1 justi~ a liberdadc e 1 realidade histórica de nossos 
pavos. 

Esta nasccndo uma nova ordcm poUtica internacional: 
dcve ressoar a voz dos paises da lbcro.America. Espanba e 
Portugal, para que~ tambem wna nova ordem cconOmica 
internacional que f~ justi~ aos paf ses pobres. que distnbua 
com cqOidadc os beneficios do progresso e que lhes permita 
participar na perce~lo do ingresso mundial. 

Creioquc esta voz. indispensivet ncstemomcnlO, nasccu 
aqui cm Guadalajara ncsta reunilo dos Mandatários da Ibero· 
Amtrica. e ressoará nos conftns do mundo para que se abram u 
justi~ da liberdade plena e da cqüidadc cconOmica para todos 
os pavos do mundo. 

Muito abrigado. 
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DECLAR\CION DE GUADALAJ\R\ 

Los li:fes Ji: Es~J1J y Je: G1Jbic:m1J Je: Argi:n1in.:i, Boli'fi:i. Bra::.il, Colombi.:i, Cu.)la Rii.:a. Cuba, Chile:, Ei:uJJ1Jr, El S.1haJ11r, 
Esp.lilJ, Gua1c:m.1!.1, HllnJur;u;, Mé .. il:o, Nh.:.ar:1gu.1, PJn.un.1, P.11.1gu:1y, PerU, Ponug.&J, Rc:públi¡,;¡¡ Oomi11ka11.1, Urugu.1y )' 
Vc:nc:zuc:l.1, rc:uniJo:. c:n la C1uJJJ Je: GuaJalajara, Mélii:o, llls Jl.ü IS y 19 Jc:juli1J Je: 191JJ, bi:mll:. ai:uri.1JJ1J c:muir la :.iguic:utc: 
1.ki.:l.11.1..:ión: 

l. Con e:.ptdaJ bc:nc:pUdloni.Js bc:mos Cllnarc¡:a.fo,por primera \et en la hhhlria, para eumin:irc:n form.lctJojunu llJS granJl!s rc:hJs 
que: i:llnfronl.UI nuc:~lrllS p.ú.)Cs c:n un mu11J1Jcn lransfurmJ&:i6n. Nos prllp...inc:mu:.,p\.lrCIJ\.l, 'º"'en.u IJ \OlunwJpolith:.tdc: nuc:llr1b 
gobicmlJS para pwpidar l<U sului.:i\.lnc:s que: c:sos Jc:.)afíos n~daman y i:lln\oc:nir c:l &:1mjuntll Je: atiniJJJc:s hhrórka.s y cutcuraks ~uc: 
niJs c:nl.1.z.in en un in.urumc:nlo Je: uniJJJ y Jc:sJtrollo bil.lOIJ1.1 en el Ji.Uu¡:1.1, la i:w~rJdón y la SllliJariJJJ. 

~. 2. Rc:prc::.enLlmllS un \'J.Slo i:oojun11.1 Je: naciones que: compa.nc:n°r:úi:es y el rico palrimonill Je una cultura ru11JJJa en IJ suma Jt' 
puebltJs, creJt>s y sas1grc:s Ji\trsos. A quinitnttJ:. ai1os Je Jbw.nda Je: nucslrn primer c:ni:uc11lt1J, y i:t>mtJ unt> Je: l1Js~ranJc:s e:.p.1.:iu:. 
que: CtJnfi,ur.lll el munJo Je: nuc:Slrt>s J!J.S, esumos Jc:dJiJlls a pn>;c:i:ur bada el lc:rcc:r milc:nil) lj fuuz.1 Je nue:.l!J c1Jmu11iJJJ. 

3. Rei:onllcemlls que csce propósilll Je con'fer¡end.t se :.uslc:nL.J n1J s61" en un aci:no i:uhur.iJ ~umún :.i111J, asimismt>, en la ri'IUC:lJ 
Je: nuc:)ltt>S orígcnc:s )'Je: su c:'pre:.ión plurJ.I. Nue:.lra CoUluniJJJ se .].)ic:nu en la Jc:moi:rJdJ. el respeltJ J ltl:. Jc:rei:h1.h hum.u1tJ) y 
e11 l.u libc:rwJc::. ruuJ.:unc:nlJk:.. Enesle m.11i:o, se reafirman lllsprini:ipii.>:. Je: subi:ra11fay Ji: OIJ int.em:ui:ióny se: rc:i.:uul>i:c:cl J~rc¡,:h.., 
Je: i:aJ.i pui:bl1J .t i.:01huu'1r l1brc:mi:n1e en l.1 p.u, eslabiliJJJ y ju:.tkia, su shtc:ma pulitku y sus insú1uduncs. 

4, Enconlr.tmos en IJ apri.n.iinJChfo respc:1uosa Je nuestr~ Jifc:rem:iilS y en IJ rnz múlliplc: Je nuc:suas soi.:ieJ.iJ('S, las b.tsc:s Je un 
pru) c:Clll Ji: C°'-'~r;,idón ib<ro.unerkan.t sus1en1.11.k1 en el JiiJl)gll, la suliJ.u-iJJJ y J.1 aJopi:ión Ji: Ji:doncs cu111:crtJJJ.s. 

S. MJ11ifi:sumos la v1JlunlJJ Je cunlribuir unidos a un futuro común Je p.u, m.t)'ór bic:nestar e igua1JJJ sodal. Estamos compr1JU1e· 
11J1.1s .:un c:I Jc::.arr1JIJ1J c:..:unómictl y social Je nuc:Slrt>S puc:blos, la plc:nJ vigi:nda Je !tl) Jc:rc:¡,:hos hum.u11.>s, IJ JD1pfiJdón Ji: lo.); .. :aui:c:s 
Jc:u1.xr.1úi:os, el forl.lJci:imh!ntiJ J~ nue.);uos sistcu1J.S insú1ud1JnJ.!c:s y el re~pC:h> Je: !.tS Mrll\ól:i Je Jcrc:dlo inlc:macionJ.I. 

6. [)(:.i:amlls un futuro de ccrtiJumbre, pilZ y seguridJJpJta nuesuos puc:blus. EUll .sdlo será PIJSiblc mc:Jianlc: el respeto al Dc:re..:ho 
lutc:mJi:iunaJ y a Ua\h del Jl!)a.rmc: 'i:neral y i:tlmplthJ que Jc::.alic:ntt el ust> Je la fuerZJ y pr1.1pidc la wludón ne,l>i:iJJJ Je: 
cunlro\c:r,i.s.s. Rc.iftnnJ/TIOS nuc::.lru apüyo .1 l.l.S mt'ld.S pdta IJ J~i:aJa Je l;u; N.icillni:s L'niJ.u conua el colunialismo. Fr.:nli: al abu)o 
Jd puJc:r, i1m>1:0W1os IJ ruón) c:I diiJogo. 

7. Reafirmamos que csublig.iciónJd Esu1fo Je Dc:rei.:h1.1prumll\·ery1:arJ11úzar la plena .. i~cndJ Je lu.) Jc:rn-b1Js humanos. A parLlÍ 
Je nuc:str..,, prupios e:.fuc:rzus y lM.lbre l.1 h.ue Jc: una coopcradón iol.Cmad1.m.&I a.mpli.1, M sclc:i:Ll\J. y llll Jisi:rimin.iwria, e)LUJ1us 
dcdJ1J1Js a c1.1nfum1.11 un ai:cf\lo ib<ru.uncri..:a111.1 en el !mbi10 Je los Jerc:-.·hu:. bu111Jn1Js que ..:onsoliJe cuuJu~us Je ri:lpc:tt>, libc:ruJ 
y artntJofa en lu pulítii:o, lu jurlJico, 11.1 c:cunómico y lo sodaJ. 

8. Rei:onocem1.1s la inmc:nsa contribudón Jt' los puc:bltJs indígenas al Ji:sarrollo y plurafüL.J Je: nuesua.:. sudcJaJc:s y rc:il.CrJUhlS 
nurMN cumpromi:KJ i.:011 :.u bico.::.l.lr ecunóuúi:u y soi:iJJ, ii!il ctJmll IJ 1Jbligació11 Je: resp.:ur )us Jcm:hus y :.u iJcuLlJJJ i:uhurJ.!. 
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peración y el crecimiento. NueslroS paises han hecho avanw si¡nificalivosen sus procesos. de modemb.ación por medio de la reforma 
del Esiado y de la libellllU<ióo económica. Tales pro«<os han cn...nado sacrificios que deben c:esar para que sea posible establecer 
uoa venladua justicia social. Eo ouestta ,.¡ióo ,. bao doOO procesos sin preadcnie tondieoies 1 la inle&<acióo ecooómic.a gradual 
re¡ional y aubreaionaJ que ba¡an posible una posición mM favorable en el escenario intemacionaJ. Nuestras iniciatin., se verAo for
lllecidas si eiúste un enU>1110 intemacional que facilite n<:ursoo c:omplemenlatios para el dcsarroUo y la supresión de obstaculos al 
iotucambio comercial. 

MmilC$tllllOS. nuestro decidido apoyo l Jos procesos de inlearatión en curso lallto a nivel regional como subre¡ional y DOS proponemos 
se¡Wt avllll..llldo en este camino. Reitermnos que estos esfuerzos de inte¡nción soo abienos al resto del mundo. 

La penbtellc:ia de la actull silllacióo puede llevar a que,. substituya el bipolarismo id<cló&ico p<ir una divbióo enire el Norte, riw eo 
capitales y tecnolo¡la, y el Sur, pobre y sio perspectivas. Para superar el problema es oeceu.rio, por uo lado, desarrollar formas efectivas 
de n<:iprocidad y solidaridad, poro<ro, fuodamm<arlas en uoapropuesu tlica. guiada por !ajusticia social y por la libertad y que impulse, 
roa Duevos esq!lem,u. una venladencoopcracióo eoe lot pa!sts del mundo. 

10. Desple¡aremos IOdos los esfuenos º""'safios para Ubmr a ouesttol pueblos aotes del siglo XXI del fla¡elo de la miseria. Pata ello, 
procuraremos el acceso aenetal a servidos mlnimos en las áreas de salud. nutrición, vivienda. educación y seguridad social. de acuerdo , 
con w mcw esllhlrcidas por las Naciones Unidas en las Esuartgias Internacional .. del Desarrollo. Así cootribuilemo• al 
lonalecimieoro de la democracia en n~tra regiOD. 

11. Rnfumamos que la deuda ntema es uno de los priocípal .. obs14culos para el c:ttcimienro y eslabilidad de la n:¡¡ión y que•• 
consecuencia coostiwye. pata muchos de oueatros pafSC5, un factor fuodamenW del desarrollo eccnómico de evidente dimensión 
poUtica. 

12. RecDllOCt1llot que oueslnS aspiraciones de de311Ttlllo econdmico, social, tecnológico y cultural r<quic:ttn de un impulso decidido 
a la educacíóo y a la cultura que a la vez que fonaleu:a nuesua identidad oos permita bases sólidas para asegurar la inserción adecua· 
da de nllCSU'Os paf ses en un cont.ellO intaPaCionaJ caracteriudo fJOf' Ja innavacido cientffica y tecnoló¡ka .. 

Es oeccurio aconar la bleclJa !ta!Oló¡ica ulilizanilo la i.ecnolo¡la búica para ateoder los den:cbos a l.t salud, a la educación, a la 
aliuientacióa y a ta vivienda. La rransfereocia de &eenolog(.a debe rapondtr a aic.crios sociales y oo exclu1ivamcnte de bases 
tncttaDtilea. 

13. AD,. el deitrioro ecológico global, lntimamente ligado a modelos de desarrollo que bao provalecido basta boy, priocipalmeole co 
los palsc• lnduslrialWulos, requerimos uo esfueno ,.novadot en el imbilO de la c:oopención multilat<ral. EUo permitirá eliminar ese 
deterioro y superar la pobreza. Es indispensable que dicha mop:racidsl internacional euablezca mecanismos eficaces de transferencia 
de recursos ftnancieros adicionales y de tealolo¡W apmpíadu ea c.oodicioocs prefmncialct y no comm:íales para los países en 
desarrollo \etliendo en cuenta que ta re1ponsabilidad de la solución debe recaer bbicameoie eo aq~Uosque trW contribuyen aaenerar 
el datlo. Estos mecanbmos dc:beo c:on\ener modalidades innovaforu fundamentadas en la admini.stracidn soberana de los recuriOS na· 
lurales y en la promoción del crecimiento económico. Asimismo, se deben es~bl=r las bases de uo regimen jurldico global 
cooveocional que coniemple los &!pectas indiscciahles del desartollo y de la preserva<:ioo de la na1>1raleza. La acnual desi¡ualóad del 
1istcma económico intmiacionll y sus coo.sccucnciu para ano pane de la humanidad que vive en ta pobreza. requieren la aución de 
un nuevo orden para el medio ambieote sano y equilibndo. 

14. Nos comprometemos a de5plegarloscsfuerzos nece&ariosparadar cumplimienraal&s mew def midasentaCumbre Mundial en favor 
de la Jnfancla. Para cUo impulsaremos la fotmulación de los Programas Nacionales de Acción destinados a promover la supervivet1cia. 
Ja proi.ec.cióo y el de.wrollo iotearaJ de Ja oidet iberoamericana. 

IS. Las defidcncW del desarroUo se reflejan en el costo que representan la muerte y laenfermroadeo nuestros países. paniculanneo.te 
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pua -Uoo _... ""' wlllOllltlea de la pol>laciOo. Coascialtea de la& CQQCÜcionea de aira riea10 que 11111 UeVldo a bn>a 
. ._ epiclmlcos como el QlleA, cuya mapibld ba .....io 111111i1uadóo de anergeocia, manifeawnos auesua voluolld de cocpa-lci6a 

a tia de aupenrlaa y 1otllr mej.,... nivela ele aalubridad y de vida. 

16. fmli. al llqelo del -'!leo y 1111 -.el.u, alimualo• el priDciplo de la respoaaabilidad componida y reilelllll<lO aueaao 
COlllpromiso de fllllllooer la cooponclda ia""111Cioaal pn au erndicl<i6a, buadaea una penpe<liva illr.1ral y mulliialml<OD 
pleno rapew a ll 111balala de lo& Eallldoo. · 

17. Ea 1111 mundo ea el que ae perfila llfcnuci6o de llllldel aia1lomendo< re,;ooa1.., dlDlmicos y compeddvoo,el &illamieara 
y la iacomllllicoci6a IOll Clllll cle pobreZL mar&ialción y llrUO. Rtquerimos de 11111 mayor fuena ail<Cliva que .... o. la 
vulnerabilidad y ... ne..,. de la diapenida. 

18. All1e la pol>eeZL la ,_ la ia!Dlerlncla. el baa>ln, la enfermedad. la decradacido del medio ambieoi. y la 1....,._u. 
propooemoo uoaaueva QIJ11111 ele .._,acldo intemlcioaal como llnic:a vla para un mundo jusra y eaW>le. Ear.adOlllOI eu como 
ima verd.lden oponcida amjun11 ea la que coaOuyaa ial&leael y objedvoo companido• earre laa oaciooeo de ll>aolmbica que 
lralcioadaa el llmple dar y ncibit. 
19. Alpinuaaa por ello a...,,,_ eo ua interlocutor pleno ea el ...,....;o mundial. A panit de aU011111coia<ideaciu bemoo 
de<ldido llDpreadet laitia!ivu p1111 aupenr los delaOo& que eafmltamos y unir aueattas voluntldco ani. 1.1111 mis ljmDlmi.a 
cue&doaeo ll*Jea. 

20. Alumimoa que..,....., _...,.¡eara ae enriquece <OD la dlvmidad de experieaciaa que uW> IODieado lu11r y abre auevu 
poaibilidadea de dWaso y m"'1dimieara eo11 tDClu laa resiooea del mundo. Por lo iaara, la iar.milica<i6a de la coopmd6a 
i~1111e&Cluyeai1usUluyelooeaquemaadelalq!IOi6oy1U1C0111<ioorqioaalay1ubce1ioaalelealoocualea1CG1DOL 

21. Al flllll del •i&lo XX ae C<lllfi11A el ..,.lmiellra de un auevo eaquema de orpm,.doo de laa relacioaea iar.macloaalea. Sia 
OIOb.wJO, aua IUp fuodmleaW..-a6a pordellaine; aopoclemos eaperarel cambio puivllJIClllO, del>allo11C1111tparacoa· 
fanmrlo,r.nemooia....,..1eauiaolqueclebea11Sral'lllllldolelm¡ouludos. 

. , 22. S6!011auocledldinraaacioaa1101ldaporelDerechopuocleue1ur•lapazylase1uridadJ>OnUldooloopuebloo. Ea01111re1 
debert clelanpellar im po¡1<I eaeacial la Or¡mlzacida de laa Nláoaea Unid», uau Nll<l<laea Ualdal revilllil.adu y reao>ldu Y a 
... que la nueva allUl<iOa iata111doaal debe f.:ilillr la CODICCllciOa efectiva de 'º' fmes para la& que fueron audu. 

El fonalecimleara de 111-de eo11viveocla y JUldcia 1a.....,;oaa1ea conforme a loo principios y pmpólílDI de la C-cle laa 
Nociooea lhlidal. .. una reapollllbilidad computida por lndoo lo& Eallldos y ao premi1111iva ucluaiva de ai,imos. Se nia de un 
proceao que debe aer abierta y ~vo, 111 el cllll ae bapa valer los ia_... de la comunidad ialenllcioaal 111 MI coa]lmra. 
l!awaos decididol a lpllllf allOllra ...,lribuci6a. 

23.Laialade¡leadeaciadel0&delal'looqueeafrea11labumaaldad-obli1aacoajugaresfuenosparasupentlot. L<>plorequier. 
el eallicUI ll'"IO a 111 aormu fuadamtalal .. del Daecbo latonllCioDll, 1111 como a su desamlllo prosreaivo r:n laa auevu ....., 
rexullldo de loa procnos ele ialOsncido y sJcl>oliuci6a. 

24. Reaftnaamoo la fuena de ...... aillura que ae ve eariQl*ida por Dueltlll panidpacldo ea loa proc:aOI cle iai.lflCido Y 
1lolllliwi6o. 

Lo&ItfeadeExlldoydeClobiemode-caaoocompromo-1>11realiwcoolulwporaalea111uaacoopenci6am&a 
amplia 1 ICl'OQ:llllt loo ia-bios que aoo pcnnillP impu!W polfdcal <OlllUDCa que promuevan d dpWno aprovccbamicura de 
Ju veallj• que ae dori- de la~ a..,. milllll comunidad. NOI hcma& lijado lot liiuieDICa objdivoa: 
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l. Vl11tnclo del Dtrtdlo Internacional 

A) Guiar la conducta euernade nuestros paises sobre la base del Derecho Internacional y actuaren fonna conjunta yc.oordinada para 
conuibuir a eliminar el uso o la amemua del uso de la fuen.a. 

8) Promover decidid.amente los procesos de negociación para la solución de conflictos regionales y apoyar iniciativas en materia de 
control, reducción y cr.tlico de armamentos. Respaldar en ese sentido Jos procesos de oe¡ociacidn en Centroam~rica tendiente~ a 
establecer una paz justa. íume y duradera y a ese efecto nos comprometemos 1 abstenemos de cualquier acción o medida que 
obstaculice la pronta solución de Jos con nietos y exbona.mos en ese mismo sentido a todos los miembros de la comunidad interna· 
cjonal. 

C) Impulsar el derecho al ~sarrollo y el establecimiento de relaciones económicas internacionales mA5 jusw y equitati;•as. 

Ch) Participar activamente en larestructuración de Jos foros multilaterales, en panicular del Sistema delas Naciones Unidas, con el 
fin de alcanzar un orden internacional m1s justo y democrático que garantice la paz y promueva el bienestar de los pueblos. 

O) Promover el fonalecimicnto de Ja democracia y del pluralismo eo las relaciones internacionales. con pleno resptto a la sobera· 
nía. Ja inte¡ridad territorial y la independencia JXlllUca de Jos Esrados, a.sf como la i¡ualdad soberana y la autodeterminación de Jos 
pueblos. 

E) Propiciar coosulta.s sobre el desarrollo y Ja codificación del Derecho Internacional sobre la base de un proceso consensual y 
orientado hacia aquellos temas. que por su carictcr ¡lobaJ, presentan una mayor urgencia. Merecen atención prioriraria el 
fonaleclmiento de los mecanismos de solución pacffica de conuovenias, DOfUW aplicable! en conflictos armados, promoción del 
dewme convencional, nuclear y de armas de deslrucción masiva. vigoriz.atión de los instrumentos de prorección de los derechos 
humanos, definición del marco jurídico para la deíensa del medio ambiente, combate al narcoUáfico, derecho del mar y del espacio 
exterior y uansferencia de te.enología. 

F) Fonalecer la cooperación enlre gobiernos y entidades de Ja sociedad civil y organismos multilaterales competentes en materia de 
derechos humanos, y fomenW' la plena adhesión a los instrumentos internacionales de promoción y protección de estos derechos tanto 
de caracter univenal como re¡ionaJ. 

G) Adoptar el compromiso de crear, yen su CMO consondar. en nuesrros respectivos paf ses, mecanismos nacionales de promoción, 
protección y defensa de los derechos humanos, asf como establecer una cerc.ana colaboración entre los mismos. 

U. DesmrroUo econdmlco y socl1I 

ff) Fonalecerel sistema multilateral de comercio internacional impulsando unamayorcomunlcación, y en su e.aso colaboración, entre 
los diferentes esquemas de integración y cooperación en los que participan, tanto en Americacomo en Europa. los pafscs ibero.ame· 
ricanas a fin de garantizar una econom!a mundial abierta. 

0 Contribuir al bito de la Ronda Uruguay del GAlT, al cumplimiento pleno de 'us reglas y objetivos, 1 la lucha contra el 
proteccionismo, al rechazo de la discriminación en el comecio internacional y a la justa reciprocidad para los paises que realizan 
esruc:rzos unilaterales y regionales de apenura comercial. 

1) Definir modalidades rca.llsw y pragmfiticu, que penniran reinscribir las cuestiones del des.arrollo económico y de ll cooperaci.óo 
internacional en Ja a¡enda multilateral, 
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K) FonaJecer Jos mecanismos nacionales e internacionales que conrribuyan adecuadamente a promover de manera definitiva el 
ejercicio pleno de Jos derechos y la incorporación en completa igualdad de la mujer a la soc;iedad. 

L) AJeow eaaJenttos de los qentes económicos en lberoam~ric:a coa el rm de intercambiar e•periencias y fomenw mayores 
vtnculos entre ellos aprovechando ventaju comparativas mutuas para el comercio, la inversión y el desarrollo tecnológico. Para tal 
fin se podrla estimular el establecimiento de una or&anización empresarial iberoamericana. 
LL) Se propone lacreacióa de un fondo iberoamericano con el apoyo de or¡anismos internacionales. para el desarrollo de los pueblos 
indfgena.s. que permita resolver favorablemente los acuciantes problemas de los pueblos ori¡inarios al margen de cualquier sentido 
de •reservas indtaenas• o de compensaciones patemalisw. 

Ml Apoyar, a propuesta del Pmiden,. de Mhiro, la condidann del seftor Carlos Solcbaga de Espafta romo presiden,. del Comilt 
Interino del Fondo Monewio lotemlcionaJ. 

N) Asegurar que Ju medidas de control, reducción y eliminación de amw de desuuc.ción masiva no obstaculicen el acceso legfti· 
moa tecnologW avanr.ada.s para uso paclfico, indispensables para el desarrollo económico y social de nuestros pueblos. 

0) lmpulw soluciones al delUiorn ambiental sobre la base del pleno respeto de la soberanía de los E.<tados sobre sus'''"'"'" 
naturales y a sus poUdc:a ecoló&icas. tomando en cuenta que Ja responsabilidad de los paf ses es proporcional a la medida en que bao 
contribufdo a tal de¡radacidn. Llamamos en panicular la atención sobre la necesidad de prevenir por medios internacionales el uso 
y transferencia de tecDoloaW contamin11:ues. La Conferencia de las Naciones Unidas para et Medio Ambiente y el Desarrollo cons
tiruye una oportunidad sin¡ular para que 1e amplie la cooperación internacional para el desarrollo y se reviena el proc:eso ¡lobal de 
deflTlldaciOo de la DllU'tleu. 

P) Promover pro¡raaw de cooperación a cono plazo de lucha contra el narcotrtfico, dt acuerdo con los instrumentos internaciona· 
les viaentes, por medio de intercambio de información, la fiscalización de activos monetarios de procedencia ilicita y el control de 
la producción y venia de pm:UBOres químicos. 

Q) Demandar a Jos paises cons1DD.idores que inttosifiqueo sus acciones tendientes a la erradicación del uso de drogas. 

R) Requerir a los países industrializ.ados y a los or1anismos internacionales que brinden su apoyo económico y financiero para per
mitir a todos los Eslldos afectados por el narcottifico llevar a cabo programas de sustitución de cultivos y desurol!o alternativo, uf 
como el fonalecim.iento de sus sistemujudiciales y admioistntivos. Una de I» modalidades más eficacu de compensación de los 
rostos10Ci~on0micos1enerad01porestalutba,eslaapenunidemerwlosparalospalsesendelatrolloqueempreodanloscitado1 
proaramas. 

5) Otorgar atención a los problemas de salud y, eo especial a los de salud preventivL Damos pleno respaldo a ta elaboración de un 
plan de emergencia para la prevención y control del cólera en lberoamerica y para inversiones de mediano y largo plazo orientadas 
a reducir las carencias en materia de abutecimieolO de qua potable y el tr11&mienro adecuado del agua usada. 

'O Proponer a los orautlsmos In lUDacionaJes de crtdilO la factibilidad de prestar ayuda a los países de Ja re¡ión en sus planes a¡rarios. 

DI. F.ducadOn y nltura 

U) ldeotií._ la.s Areu educativas que de acuerdo a cada pals presenten ventajas comparativas y de las que pudieran deriva.ne 
beneficios para la re1ión iberoamericana como paú.es individuales o en su conjunto y, en función de 1us prioridades, disetlar pro¡ra
mu e&pedfioos de cooperación, sea a nivel bilatenl o m~lúlatuaJ. 
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\'} Prí'mCl\'CT un mercado cClmlln del conocimiento comC\ un r~r3C'iCI rara el !-:!t'oer, la.' ancs) la cul1ura, liherafüando Jos in1erc:am· 
hios de materi.alcs cu/turaJrs, du11cticos y eJuc.:.th os; (&ciliundo el intercamtiio y la rr~1\ nión de equipJ.tniento cicntlfico >" tccno· 
Mgico; y crc~d\I in.:-entinis para la cí'municad~n) transmilión de cC'nci.:im.ii:nws. De itua.I manera, nu:Hros paises dcbcrfan des· 
tinar, dcntrC' de sus ¡xi~1MlidJJes, rrcunos a l.l ¡iueHa rn marcha de un prC1~rc10 de dC'~(lHi:! tcC'r.Clll\~ko destinado a fC'ln.:Jecer la 
t.lf'-JC"idad de ,crncrad6n de inno,·acioncs p.'.lra reforzar Ja competith idAd industrial y la cficirncia ~cial. 

\\'J Fl•mcntar encuentros i~!'Oamcricano~ de C>.J'<'nO~ en la.~ dhersa.~ .1rea.~ dd ~n§amirn10 y Ja creación cuffur:Jc-s. hniw a cada 
pal~ Je la rcgi\~n a fundar una b1Micic:ca i!'iem1mericana como e~lah~n de cufrura. esencia de hUC')tra comunidad. 

XJ l:ii::is.ilirar los 'fnculos. tnllC' insticuciones. itiC"rC1americana.t de educ.:ición surerior. 

Y) . .\mrliar los. rrCl&r&na!o de intercamt-iC' culruraJ y de Neas. 

Zi tmrul~1s1 el arrC',ecb;z.mienlCI de !Cls. s.hf('ma.t de cC'lmunicaciC'ne) ror s.:Mli1e que r,,,iqen en la rcgil~n. '"que cC1nlribuirfa a mej.irar 
1C'I~ 'fnculos C"ntre IM raf~es de It'icw.'tD'lénc.a. 

P.11'a alc'anz.:ir l.Js C'l!'ijethos anres m:n:i,1nJdl1s. hemC'IS d::-cidiJ11 es1.<1MC"cer un d1áJo_g,1 aJ mi' a.Jll1 nh el entre Jp~ pa/)es de Jhc· 
r11:&.iJtrica Los Jefes dt Est.Jdo) de GciNemC' reumJ,1s rn Guad.i.lljara. ~U\i~1. b.:mo~ decidido c\1nni1uir Ja Conteren· eta fber,1a. 
mcriCJna de Jefes de E~t.1do y de G0~iemocC1n '3 rJnkirJci6n dt Ji1~ Est.a.;fo~ )Of\er~os de Am~rica y EurC'ra dt kngu:i esp:lfi(lla 
y p~nugue)a. P:ira ellCI íl(lS reunirtml1s. mrda!m:net tn El.raña el itfiCl rr.~\ilnCl, en Bra.•il en 1993, en C{"fcimhia en J99.i y en 
.-Vrenlin:i en 1995. La celehr;ición de e~w. rtuniC1nes pcrmJtirj ª'anzar en un rrcicesopollúco, tC('lni:\mico )"cultural 3 pii!tirdel cuaJ 
nJestrC>~ raJ~es p..:oJrán l('lgtar juntos una mejor y más eficit'nt: in~erck1n er. un c11n1e.\t0 gt,1ba.I en rkna tr~rafcmnJci6n. E\presa· 
mos la cPn\"enien¡;b de inrerc.ambiar inform;i~i6n hitire eJ a\ anee de Jo~ ~1?-jetini~ dr e~ta OC'd:tt:i.:it'\n ~tes de la rr~:\imaCumbrc. 
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