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Cooperacion internacional y seguridad 

ciudadana en el Ecuador: tendencias 
contradictorias 
Andreino Torres' 

Este analisis constituye un esfuerzo por sistematizar algunos 

datos que arrojan indicios sobre los efectos de la cooperaci6n 
internacional en las agendas de seguridad a nivel local. Se ofre

ce entonces una visi6n panorarnica de la ayuda para el desarrollo a 

nivel mundial, su caracterizaci6n en el contexto especitico del Ecuador 

y su posible incidencia en la definici6n de una agenda alrededor de la 
seguridad ciudadana, entendida mas bien desde el ambito de la pre

venci6n. Este analisis no puede obviar la cooperaci6n que escapa a las 

estadisticas de asistencia para el desarrollo, es decir, la asistencia mili

tar y policial que ingresa al pais, particularmente para la lucha antidro

gas. No cabe duda que esta ayuda tiene un impacto significativo sobre 

las instituciones a quienes tradicionalmente les ha sido asignado el ral 
de garantizar la seguridad publica de la ciudadania,definiendo los enfa

sis y prioridades de su accionar. En este sentido, la cooperaci6n inter
nacional que recibe el pais plantea una tendencia contradictoria: por 

un lado se apoyan iniciativas que muestran un interes expreso en ata

car los problemas de la violencia, la inseguridad y las inequidades 
sociales, mientras por otro, actores c1aves en la garantfa de la seguri

dad (pol ida y justicia) reciben ingentes recursos para una lucha que 

no retleja las principales preocupaciones de la ciudadaoia ni conlleva 

a los cambios institucionales necesarios para garantizar una seguridad 

ciudadana pensada desde la garantfa de los deberes y derechos de la 

Investigadora, Programa de Estudios de la Ciudad- FLACSO Sede Ecuador. 
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ciudadarua, la convivencia pacifica y que se aleje del paradigm a de la 
seguridad nacional. 

EI panorama de la cooperaci6n internacional 
y su relaci6n con America Latina. 

A pesar del acuerdo de la comunidad internacional, materializado en 
el "Consenso de Monterrey"2 (2002), de renovar el rmpetu, tanto en 

terminos de cantidad como de calidad, de la cooperaci6n internacio

nal para el desarrollo, es claro que el aporte que los parses centrales 

hacen al desarrollo de aquellos en desventaja aun no Ilega a los nive
les esperados. Especial preocupaci6n merecen los niveles de la coo

peraci6n bilateral, que en el afio 2002 represent6 el 65% del total de 

la asistencia oficial para el desarrollo 0 AOD (PNUD, 2005:235)3, pues 

la vieja meta de asignar el 0,7% del PIB de los parses mas ricos para la 

ayuda al desarrollo sigue estando lejos de ser alcanzada (PNUD 2005: 
237). 

Sin embrago, actualmente se observa un notable aumento de la 

AOD pues nuevamente se estan alcanzando los niveles de asistencia 

registrados en los aries noventa. Segun datos del CAD (Cornite de 
Asistencia para el Desarrollo) de la OCDE (Organizaci6n de 

Cooperaci6n y Desarrollo Econ6micos) se estima que mientras en el 

afio 2004 la AOD akanzo el 0,26% del INB de los parses miembros 

de la OECD, en el 2005 esta cifra subio a 0,33%, alcanzando un monto 

total de 106,48 mil millones de dolares (CADa, 2006: I )4.Asimismo, el 

aporte de parses como Estados Unidos aurnento a 27,8 mil millones 

2 Conferencia Internacional para la Financiaci6n del Desarrollo, celebrada en Monterrey en 
Marzo del 2002. 

3 PNUD (2005) Objetivos de desarrollo del milenio: una mirada desde America Latina y el 
Caribe. Documento electr6nico en, 
htlp://www.eclac.cl/publicaciones/xml/l/2154 1/lcg233le.pdf 

4 CAD (2006) Flna/ aDA Dow for 2005. Documento electr6nico en, 
htlp://www.oecd.org/dataoecd/52/18/37790990.pdf 

90 
COOPERACION INTERNACIONAL 



COOPERACION INTERNACIONAL Y SEGURIDAD CIUDADANA EN EL ECUADOR 

de dolares, es decir un 0,22% de su INB (CADa, 2006: 3). No obstan
te, cabe destacar, que mas de una tercera parte de esta ayuda se des
tino a la reconstrucci6n de Irak, la reconstrucci6n y lucha antinarcoti
cos en Afganistan y al pago 0 alivio de la deuda en parses severamen
te endeudados. Asimismo, el Departamento de Defensa aporto el 
21,7% de la AOD estadounidense en este afio (CADb, 2006)5. Esto 
quiere decir que a pesar de que ha habido un aumento significative 
en la asistencia para el desarrollo, es claro que la misma esta cumplien
do objetivos muy espedficos asociados a la guerra contra el terroris
mo liderada por los Estados Unidos. 

Esta tendencia en la asistencia ha sido fuertemente criticada, ade
mas, porque se esperaba, por ejemplo que el pago de la deuda se 
considerara como una inversion adicional a la AOD (INECI, 2006: 
s/n)6. Tarnbien persiste entre la comunidad internacional una preocu
paci6n frente a la eficacia en el uso de la AOD en relaci6n al objetivo 
cornun de resolver los problemas mas urgentes del desarrollo, tal 
como han sido esbozados en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
siendo la pobreza tal vez uno de los temas mas preocupantes. La 
Declaraci6n de Paris sobre Eficacia de la Ayuda al Desarrollo (2005) 
surge precisamente a raiz del reconocimiento de que no existe "aline
amiento y armonizaci6n" entre los intereses de los donantes y los 
problemas mas urgentes de los parses receptores de la ayuda interna
cional para el desarrollo. 

Aun asf se sefialan algunos rasgos positivos en el comportamien
to de la AOD global en 10 ultirnos afios: incremento en la proporci6n 
de donaciones en relaci6n a los creditos (alcanzando el 80% en el 
2002); aumento de la asistencia no condicionada' con respecto a la 

5 CAD (2006) United States (2006) DAC Peer Review: Main Findings and Recomendations. 
Documento eiectronico en, http://WMV.oecd.org/ document/27/0,2340,en_2649_20 I 185 
_37838171_1 __ I_I_I,00.html 

6 INECI (2006) Cooperadon para el desarrollo, Ecuador 2005. Documento electronico en, 
http://www.m mrree .govec/i neci/ pu bl icacion es/ INFO RME%20 IN ECI%20 ECUA
DOR%202005.pdf 

7 La ayuda condicionada en sentido estricto se refiere a "aquella que condiciona su desem
bolso con la contratacion de suministro de bienes y servicios par parte de los parses donan
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condicionada (mas 0 menos el 85% del total); y cada vez la coopera
cion tecnica cobra mas importancia y es dirigida mas a los sectores 
sociales (PNUD, 2005: 239). 

En este panorama mundial la region de l.atinoarnerica y el Caribe 
recibe en promedio el 8% de la AOD mundial, mientras que el grue
so de la ayuda internacional es destinada a Africa y Asia (alrededor del 
67%) (Cuadro I). En el 2004 los principales pafses receptores de 
AOD en la region fueron los pafses mas endeudados (Nicaragua, 
Bolivia, Honduras) que recibieron casi el 40% y Colombia, que recibio 
el 8% del total (CADc, 2006)6. Para el ana 2004, el 42% de la ayuda 
para el desarrollo en la region fue destinada al sector social y dentro 
del mismo las areas de "gobierno y sociedad civil" y "otros" recibieron 
la mayor cantidad de recursos, nuevamente rnostrandose la tendencia 
a direccionar la AOD hacia fines politicos (las otras areas son educa
cion, salud, agua potable y servicios sanitarios y programas de pobla
cion) (CADc, 2006: 12). 

La cooperacion internacional en el Ecuador 

Actualmente el Ecuador ocupa el decirno lugar entre los parses recep
tores de AOD en America Latina, por /0 que se puede afirmar que su 
importancia como pais receptor ha disminufdo, pues en 1993 ocupa
ba la septirna posicion (INECI, 2006). Segun el Embajador Carlos 
jativa", director del Instituto Ecuatoriano de Cooperacion 
Internacional (INECI), esta disrninucion en la ayuda se debe a los cri
terios que son utilizados para la asignacion de la misma. Dado que el 

tes". Por otro lado,"[IJa ayuda vinculada en un sentido mas amplio implica un condiciona
miento de facto que no opera como una condicion indispensable, sino como una practica 
cornun" (INECI, 2005:37). 

8 CAD (2006) Development Aid at a Glance: Statistics by region. Amenco. Documento electro
n/co en, http://www.oecd.org/dataoecd/52/18/37790990.pdf 

9 Intervenci6n del Embajador Carlos [ativa Naranjo en la mesa redonda: "Cooperacion 
Internacional y Seguridad Ciudadana", Ilevada a cabo en FLACSO el 3110I107. 
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Cuadro I.
 
Distribuci6n regional de AOD neta . 2004 (USD. preciosde 2004)
 

Fuente: CAD.2006. 

Ecuador es considerado ahora como un pais de "ingreso medic", la 
cantidad de recursos que recibe del exterior ha diminuido, no obstan
te, advierte, estos criterios ignoran los graves problemas de inequidad 
que todavia sufre el pais. 

EIINECI,entidad adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores del 
Ecuador; es la encargada de "coordinar; administrar y supervisar la coo
peraci6n externa y asistencia econ6mica sobre la base de las pohticas 
y estrategias'"" nacionales.A pesar de las dificultades que enfrenta esta 
instituci6n al momento, no s610 de coordinar las acciones de la coo
peraci6n en el pais,sino tarnbien de recopilar toda la informaci6n con
cerniente a la rnisrna", es necesario anotar que constituye la unica 
fuente oficial encargada de recoger y publicar estos datos. 

10	 Pagina web del INECI, http://www.mmrree.gov.ec/ineci/
 
quienessornos/sisterna.asp
 

I I	 EIINECI ha desarrollado un sistema de recolecoon de informacion, por medio del cual pide 
a los parses, ONG y organismos multilaterales todos los datos sobre los recursos que 

entran al pars en materia de cooperacion (por medio de unas fichas que deben lIenar y que 
luego se ingresan a una base de datos). Si bien la instituci6n hace un esfuerzo enorme en 
el manejo de esta base de datos, aun hay un sinnumero de problemas que afectan la cali
dad de esta informacion y que son reconocidos por la institucion (INECI, 2004). 
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Cuadro2.
 
Ingresos par concepto de cooperaci6n oficial y no gubernamental al Ecuador.
 
Perlodo 2000-2005.Millones de USD
 

Fuente:INECI 2006. 

Segun las cifras del reporte anual que produce este organismo, en 
el ano 2004 el Ecuador recibi6 un monto total de 555,6 millones de 
d61ares por concepto de cooperaci6n internacional", 10 cual repre
sent6 el nivel mas bajo durante los ultirnos anos (It'\IECI, 2005: 5). En 
el ana 2005, esta cantidad ascendi6 a 594,75 millones de d6/ares y 
aunque significa un aumento en relaci6n al ana anterior; no supera los 
niveles de ayuda recibidos antes del ana 2004 (INECI, 2006: sin) 
(Cuadro 3). Dado el crecimiento del PIS en el pars durante los ultirnos 
aries, la cooperaci6n internacional cada vez representa un porcentaje 
mas bajo del mismo, Ilegando a 1,64%en el ana 2005, por 10 que en 
terrninos generales el volumen de la ayuda para el desarrollo ha dis
minuido en el pars (Cuadro 3). Sin embargo, esta asistencia tiene una 

12	 Este monto incluye tanto la cooperaci6n (0 ayuda financiera) reembolsable como la no
reembolsable, as! como la ayuda oficial (multilateral y bilateral) y la no-gubernamental. 

<;4 
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Cuadro 3. 
Asistencia bilateral al Ecuador. Periodo 2000·2005 (Millones USD) 

Fuente: INEG 2006. 

importancia significativa en relaci6n al gasto social y al presupuesto 
general del Estado, como explica el INECI "[en] el 2005, la coopera
cion no reembolsable como porcentaje del gasto social del Gobierno 
Central fue de 13,19%, y la cooperaci6n reembolsable de 20,83%" 
(INECI, 2006: sin). 

La cooperaci6n reembolsable (prestarnos) ha tendido a ser la mas 
irnportante. En el ana 2005 represent6 el 61,36% de la AOD recibi
da en el pars, es decir 364,2 millones de dolares, EI 87,5% de esta 
ayuda provino de organismos multilaterales siendo los principales 
prestamistas: la Corporaci6n Andina de Fomento (CAF) (243,6 millo
nes de dolares), Espana (bancos) (42,7 millones de dolares), el Banco 
Mundial (BIRF) (38,5 millones de dolares) y el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) (36,5 millones de d6Iares)(INECI, 2006: sin). 

Actualmente se observa una tendencia al aumento de la coopera
cion no reembolsable, lIegando en el 2005 a 230,55 millones de dola
res (36,76% del total) (INECI,2006: sin) (Cuadro 2). EI grueso de este 
tipo de asistencia es bilateral, y los principales parses donantes son 
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Cuadro 4.
 
Distribuci6n de la cooperaci6n no reembolsable por sector
 

Estados Unidos, Japan y Alemania, en ese orden (Cuadro 3). No obs
tante, si se considera el dinero que estos paises donan a traves de 
ONG, Espana se ubica como el segundo donante mas importante del 
pais, alcanzando un monto de casi 24 millones de USD en el ana 
2004 13• Cabe destacar que la AOD que destinan los Estados Unidos al 
Ecuador ha venido disminuyendo durante los ultirnos afios (Cuadro 
4). Segun ellNECI esta disrninucion se debe principalmente a la nega
tiva del Ecuador a adherirse al "articulo 98" que protege a soldados 
estadounidenses de ser enjuiciados en la Corte Penal lnternacional". 

13 Revision de base de datos del INECI. en linea:http://web.mmrree.gov.edineci/ 
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EI resto de la ayuda no reembolsable que recibe el pais proviene 
principalmente de organismos multilaterales, como la Cornision 
Europea y el sistema Naciones Unidas, cuyo aporte ha venido aumen
tando en anos recientes. En el ana 2005 la cooperacion multilateral 
no reembolsable akanzo un monto total de 54,2 millones de dolares, 
mientras en el 2004 llego a aproximadamente 37 millones de dolares. 
Por su parte las ONG aportaron el 26,3% del total de ayuda no 
reembolsable (60 millones de dolares aproximadamente) (INECI, 
2006: sin). Mas adelante caracterizare los usos que se estan haciendo 
en el pais de este tipo de ayuda. 

Concentraclon geografica de la cooperacion 

Existe una fuerte concentracion de los recursos en la zona de la fron
tera norte, 10 cual indica que existe una asignacion geoestrategica de 
la cooperacion internacional en el pais (Grafico I). En el ana 2005 el 
gobierno de los Estados Unidos dono, a traves de la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) un monto 
total de 35,65 millones de dolares, los cuales se concentraron en las 
cinco provincias de la frontera norte (Esmeraldas, Carchi, Imbabura, 
Orellana y Sucumbfos) y se han destinado principalmente a las areas 
de "desarrollo local, gobernabilidad, gestion financiera y ambiente" 
(INECI, 2006: sin). Esta asignacion de recursos esta relacionada direc
tamente con el interes de este pais en contener y controlar los efec
tos del confiicto belico en Colombia y monitorear el trafico interna
cional de drogas en la region. 

14 lntervencion del Embajador Carlos [ativa Naranjo en la mesa redonda: "Cooperacion 
Internacional y Seguridad Gudadana", Ilevada a cabo en FLACSO el 3110 I107. La reduccion 
de esta ayuda (que en el ano 2004 fue de aproximadamente 7.5 millones de dolares), segun 
los terrninos de este articulo, solo debena afectar la ayuda rnilitar que recibe el pais, mas no 
la cooperacion para el desarrollo ni la ayuda recibida por la lucha antinarcoticos. No obs
tante. es posible que la negativa del Ecuador a adherirse al articulo 98 este afectando indi
rectamente el volumen de ayuda al desarrollo que recibe por parte de los Estados Unidos. 
Segun informacion de la Embajada Americana en Ecuador: http://www.usembassy.org.ed 
EspanoI/PAS/PrensalHojas%20Informativas/CPIArt98,htm 
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Los enfasis en la cooperacion reembolsable son diversos y estan 
det erm inados por los int ereses de los distintos donantes. Entre los 
pro yectos que desarro lla la CAF, el pr incipal actor en este t ipo de 
cooperacion. encontramos en su rnayona ob ras publicas e infraestr uc
t ura vial. Los proyecto s del Banco Mundial se destacan por enfocarse 
en el fortalecimiento del aparato productivo y el sector financiero. 

Por su parte, el BID muestra un interes expl lcito en abordar pro 
yectos de prevencion de violencia, pues encontramos entre la lista de 
programas que desarro lla en el pais: un proyecto de proteccion a 
nirios y jovenes en riesgo que maneja el Ministerio de Bienestar Social 

Los enfasis de la cooperaci6n en el Ecuador 
y la seguridad ciudadana" 

15 EI analisis que hago en esta part e esta basado en la base de datos del INEG 
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Grafico I. Mapa de cooperaci6n por montos 
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(50 millones de dolares otorgados entre 1998 y 2005); un programa 
de rehabilitacion urbana en el centro historico de Quito (8 millones 
programados entre 2005 y 2009) que esta vinculado a esfuerzos por 
mejorar la seguridad en este sector de la ciudad de Quito; y dos pro
gramas relacionados con el manejo del fen6meno del nino (monto 
aproximado de 120 millones de dolares entre 1997 y 2003). Este 
banco tarnbien desarrolla proyectos en tome a la prevenci6n de la 
violencia de genero, pero la inversion representa montos mlnimos y 
entra en la categoria de ayuda no reernbolsable". Estos esfuerzos 
estan supeditados a la agenda del banco de mejorar la "competitivi
dad" en los parses de la region. 

Existe un proyecto importante financiado por el BID e implemen
tado por el l'1inisterio de Econom(a y Finanzas, que ha recibido 200 
millones de dolares en el penodo 2003-2005. Su objetivo principal es 
fortalecer un sistema de proteccion social enfocado claramente a la 
reduccion de la pobreza. Este fen6meno afecta estructuralmente a la 
seguridad ciudadana no tanto por los niveles mismos de pobreza exis
tentes sino por los niveles de inequidad que persisten en el pais. 

La cooperacion reembolsable otorgada por bancos, principalmen
te espafioles, alcanzo un monto total de casi 44 millones de dolares 
en el afio 2005. Entre los proyectos financiados encontramos como 
importantes beneficiarios a la Polida Nacional y a las Fuerzas 
Armadas. La Polida Nacional cuenta con un monto contratado de 
alrededor de 29 millones de dolares (entre 2000 y 2007), principal
mente para adquisicion de vehlculos y desarrollo del "Sistema 
Informatica de la Polida Nacional", mientras que las Fuerzas Armadas 
y el Ministerio de Defensa tienen un manto contratado de mas de 
100 millones de dolares entre 2003 y 2005, principalmente para la 
compra de aviones y lanchas. 

16	 Actualmente se esta desarrollando un proyecto con el Municipio de Quito de prevenci6n 
y atenci6n de la violencia intrafamiliar para el cual se han otorgado 150 mil dolares, 
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En relaci6n a los sectores en los cuales se invierte la mayor canti
dad de donaciones, segun la c1asificaci6n que hace el INECI, destacan 
los de medio ambiente y recursos naturales, desarrollo local, bienes
tar social y gobernabilidad, en ese orden (cuadro 4). Cabe destacar 
tarnbien que los fondos para estos sectores han ido ascendiendo, 10 
cual se relaciona directamente con el aumento de la cooperaci6n no
reembolsable y tal vez el mejoramiento de la recolecci6n de informa
ci6n por parte del INECI. 

En los sectores de bienestar social, gobernabilidad y desarrollo 
local se concentran la mayor cantidad de proyectos que de alguna 
manera se relacionan a la seguridad ciudadana. Encontramos proyec
tos puntuales en relaci6n a "grupos de riesgo", prevenci6n de violen
cia de genero, casas de acogida para mujeres, nifios/as y adolescentes, 

apoyo a procesos de reforma del sistema judicial, apoyo a la gesti6n 
de gobiernos locales, etc. En otros sectores, como el de medio 

ambiente, tarnbien encontramos proyectos vinculados al bienestar ciu
dadano, como un programa para mejorar la calidad del aire y contra
rrestar la contaminaci6n de origen vehicular; que cuenta con un pre
supuesto de mas de 5 millones para el periodo 1999-2006, apoyado 

por la cooperaci6n Suiza. 
En relaci6n a la "gobernabilidad" el grueso de los recursos provie

nen del programa de "Fortalecimiento de la democracia" de USAID, 
que durante el penodo 2001-2007 dispone de un monto estipulado 
de 38,9 millones de d6lares; en el afio 2005 este mismo proyecto 
cont6 con un presupuesto de mas de 7 millones de d6lares. Es inte

resante anotar que a diferencia de otros proyectos en los que gene
ralmente existe una contraparte nacional que aporta una suma de 
dinero (si bien en muchos casos simb6lica) que retleja el interes local 
en apoyar una iniciativa, este programa espedfico es enteramente 
financiado por la USAID, demostrando asf el interes de esta agencia 
en implementarlo en el pais. Los programas de este proyecto son eje
cutados a traves de ONG como Participaci6n Ciudadana y Fundaci6n 

ESQUEL. Esta ultima ha tenido un interes expreso en apoyar progra
mas de seguridad ciudadana, principalmente a traves de la adrninistra
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cic5n del Fondo Justicia y Sociedad de USAID, aunque actualmente 
estos esfuerzos se concentran en la frontera norte. EI entasis en la 
promocic5n de la democracia se enmarca en una agenda ideolc5gica 
que se relaciona tambien con un intento por armonizar las"reglas del 
juego" del libre comercio internacional, exigiendo a los parses que se 
manejen "responsablemente" dentro de este sistema global. 

Encontramos proyectos mas pequefios, en el sector de "goberna
bilidad", que han tenido una incidencia importante en las politicas de 
seguridad ciudadana de Quito, por ejemplo, el caso concreto del 
"apoyo al fortalecimiento del plan estrategico de seguridad y convi
vencia del DMQ" financiado por el PNUD (con un costa total de 
I 17.240 dc5lares entre 2003 y 2006, y un aporte del PNUD de 62.206 
dc5lares). Otros proyectos con este enfasis particular son: "capacitacic5n 
programa mejoramiento de barrios" del BID (8.500 dc5lares) y un pro
grama "Contra la violencia en los barrios, manejo de conflictos y 
mediacic5n"apoyado por la cooperacic5n alemana e implementado por 
el Foro de la Mujer; con un costa total de 769.000 dc5lares. 

En general los proyectos que guardan alguna relacic5n con la segu
ridad ciudadana constituyen programas aislados que no parecen tener 
una alineacic5n en cornun. Los montos y los enfasis de los proyectos 
son variados y el disefio e implementacic5n de los mismos obedecen 
tanto a los intereses de los/as donantes como a los de quienes son 
capaces de captar estos recursos, careciendose entonces de una 
estrategia de unificacic5n de estos esfuerzos bajo una pohtica de segu
ridad ciudadana a nivel nacional y de un ente rector que coopte y 
administre dichos recursos en concordancia con las realidades y nece
sidades locales. 

Estos datos, adernas, ocultan otras fuentes de ayuda que sin duda 
tienen un efecto directo en la definicic5n de las agendas de seguridad 
locales, como los fondos destinados a ayuda militar y policial. 
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Estados Unidos: ayuda militar y lucha antidrogas 

Mientras el CAD de la OECD explicitarnente excluye la ayuda militar 
y policial de sus estadisticas, el INECI no 10 hace;no obstante, la infor

macion que recaba no refleja este tipo de cifras. Si bien en la base de 
datos que maneja esta institucion aparece, por ejemplo, un proyecto 

del gobierno de Estados Unidos en cooperacion con el "grupo mili
tar" (2003-2006) no se especifica los fondos destinados para el pro
yecto, ni se describen los contenidos del mismo. Sin embargo, esta 
misma fuente afirma que ha habido un notable incremento de la 
ayuda rrulitar y policial de Estados Unidos hacia America Latina y el 
Caribe en el marco de la lucha contra el terrorismo. Asi, "[p]ara el ario 
fiscal 2004, la adrninistracion Bush destine 874 millones de dolares por 
concepto de ayuda militar y policial en la region, cifra equivalente al 
66% del promedio de la AOD de EEUU para America Latina y el 
Caribe en los ultirnos diez afios'' (INECI, 2004:43)17. EI entrenamiento 

militar y policial en la region por parte del gobierno estadounidense 
se ha incrementado en un 50% y, esta siendo financiado principalmen
te por programas antinarcoticos que ahora pueden apoyar misiones 
contrainsurgentes. EI Ecuador sigue siendo uno de los principales par
ses receptores de esta ayuda pues en el penodo 1999-2003 se han 
entrenado 3.509 funcionarios (Isacson et. aI., 2004: 2)'8. 

Este nuevo irnpetu de la ayuda militar debe ser entendido en un 
contexte en el que los discursos antiterroristas y antidrogas se con
fluyen con una estrategia cornun frente a la amenaza del "narcoterro

risrno", Nos encontramos entonces frente a una intensificacion de los 
esfuerzos antidrogas que ahora son "reempaquetados" como lucha 
contra el terrorismo (Isacson et. al. ,2004). 

17 Aunque no se cita la fuente estos datos aparecen en Isacson et. al (2004) y Lobe. Jim (2003) 
Sharp Increase in U.S. Military Aid to Latin America, September 23. Documento electrc5nicoen. 
http://wvvw.commondreams.org/headlines03/0923-02.htm. 

I8 Isacson et. al. (2004) Blumng the lines : trends in U.S. military programs with Latin America. 
LAWGEF, Center for International Policy, WOLA. Documento electrc5nico en, 
http://wvvw.ciponline,org/facts//0410btl.pdf 
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En este contexto, existen preocupaciones en torno a ciertas ten
dencias en el manejo de la cooperacion internacional que Ilega a la 
region. Una de elias es la preponderancia del Pentagono y el 
Comando Sur en la definicion de las relaciones entre Estados Unidos 
y America Latina.La vision del Comando Sur propone respuestas mili
tares a amenazas politicas como el "populismo radical" y caracteriza 
de terroristas a una serie de problemas delincuenciales, pues se con
sidera que:"los terroristas en la zona de responsabilidad del Comando 
Sur detonan bombas, asesinan, secuestran, trafican drogas y armas, 
lavan dinero y trafican personas" (Isacson et. al. 2004: 3). Preocupa 
entonces que la linea entre actividades militares y policiales sea cada 
vez mas tenue, 10 cual se ha evidenciado a traves de respuestas mili
tares/policiales ante situaciones relacionadas con violencia y pandillas 
(FLACSO Chile, 2006:3)19, tendencia que ref1eja un retroceso en los 
esfuerzos de dernocratizacion de las fuerzas de control en la region. 
Tarnbien preocupa el desbalance entre la ayuda rnilitar y policial red
bida en la region y aquella que es destinada al desarrollo econornico, 
que en el caso del Ecuador practicamente se equiparan (Isacson et. ai, 
2004). Asimismo, el creciente manejo del Departamento de Defensa 
de EEUU de la ayuda para el desarrollo, que ha cobrado un nuevo 
impetu bajo las estrategias de seguridad nacional de los afios 2002 y 
2006, tiende a seguritizar temas como el desarrollo 0 la pobreza, pues 
su desatencion es vista como un factor que contribuye a la inseguri
dad mundial (CADb, 2006). 

En este contexto, la lucha antidrogas sigue siendo un tema priori
tario de los donantes internacionales que destinan sus recursos al 
Ecuador; principalmente para los Estados Unidos. La importancia de la 
cooperacion internacional en la lucha antidrogas se refleja en el apor
te de la misma al Plan Nacional de Prevencion y Control de Droga 
2004-2008 del Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y 

19 En "De los inconvenientes de confundir la polrtica de drogas con la polrtica de seguridad. 

Informe sobre pohticas de drogas 9, Enero 2005. Documento electr6nico, 

http://www.tni.org/policybriefings/brief9s.htm 
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Psicotropicas (CONSEP)2D. Segun un informe que evalua la aplicacion 
de este plan entre los anos 2002-2004, el 84% del financiamiento total 
provino de fuentes internacionales (alrededor de 271 millones de 
dolares). En el 2002, el 55% de la asistencia de organismos internacio
nales fue destinado para las actividades que cumple la Policfa Nacional, 
mientras que en el 2003 y 2004 los porcentajes fueron de 84% y 73%, 
respectivamente (OEA-C1CAD, 2004)21. Si bien en el desglose de la 
ayuda que ofrecen los Estados Unidos al Ecuador vemos que la lucha 
antidrogas y otros temas de seguridad como: trafico de personas, lava
do de dinero y otros delitos internacionales, reciben alrededor de I I 
millones de dolares (2006), el presupuesto de la Seccion Antinarcoti
cos (NAS, por sus siglas en ingles) presenta para ese mismo ana un 
monto total de 19'933.000 de dolares, gran parte del cual se destina 
a operaciones e infraestructura policial (12 mil/ones aproximadamen
te) ya proyectos militares (6 millones) (Hanashiro, 2006)22. Esta dispa
ridad en los datos no solo refJeja la dificultad de conseguir informa
cion confiable sino tambien la falta de transparencia en el manejo de 
estos recursos, pues es posible que haya mas ayuda de este tipo sin 
cuantificar", 

En el presupuesto previsto en este plan estrategico es claro que el 
enfasis esta puesto en el programa de reduccion de la oferta, con una 
asignacion de I39' I I0.000 dolares. Dentro de esta area el "Control y 
represion a la produccion, procesamiento y trafico ilfcito de drogas y 

20 FLACSO- Chile (2006) America Latina- Estados Unidos:Tendencias de la cooperaci6n en 
seguridad. Boletin del Programa de Seguridad y Ciudadania N°4, Julio 2006. Documento 
electr6nico en, 
http://www.fiacso.c1/fiacso/biblos.php?code=1858 

21 CONSEP (2004) Plan Nacional de Prevenci6n y Control de Droga 2004 -2008. 
Documento electr6nico en, 
http://www.consep.gov.edpdf/plan.pdf 

n OENCICAD (2004) Ecuador: Evaluaci6n del Progreso de Control de Drogas 2003-2004. 
Documento electr6nico en, 
http://www.cicad.oasorg/MEM/ESP/lnformes/ 
Tercera%20Ronda%20Full/Ecuador%20-%20ESPpdf 

23 Hanashiro, Olaya (2006) Ecuador: Skipping Police Reform. Manuscrito de capitulo proper
cionado por la autora. 
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delitos conexos" recibe un total de 108'580.000 dolares. Por otro 
lado, los proyectos de prevencion del consumo de drogas reciben 
alrededor de 12 millones de dolares, Un "programa de desarrollo 
alternativo preventive" aparece como un "anexo" a este plan, con una 
asignacion significativa (176 millones de dolares) y nuevamente se 
concentra en la zona de frontera norte. 

Este tipo de ayuda tiene un impacto significativo sobre las agencias 
de control del pais, si consideramos que en el caso de la pol ida el pre
supuesto asignado por el gobierno central es destinado principalmen
te a pago de personal, quedando muy pocos recursos para la inver
sion y gastos operativos (ver Salazar y Lastra, 2006)24 y mucho menos 
para programas que orienten el quehacer policial hacia areas especi
ficas. En el caso del sistema judicial, el panorama es acn mas dificil 
debido al financiamiento exiguo que recibe del gobierno central, pues 
en el ana 2006 de los 1.283 millones de dolares asignados a polida, 
defensa y el sector judicial solo el I 1% correspondio a este ultimo 
(Salazary Lastra, 2006). En este sentido, los fond os que recibe la poli
cfa y el sistema judicial por materia de cooperacion internacional y su 
enfasis en la lucha antidrogas tiene un efecto directo en las priorida
des de su accionar. En el cuadro 5 se puede observar que a pesar de 
que los delitos contra la propiedad, contra las personas y los delitos 
sexuales representan las preocupaciones principales de los ciudada
nos y las ciudadanas (son los mas denunciados), porque afectan 
mayormente su seguridad personal e inciden en sus percepciones de 
inseguridad,son precisamente los de mas impunidad. Por otro lade, los 
delitos de estupefacientes representan el mayor porcentaje de las sen
tencias, 26,6% en el ana 2005 (Simon, 2006). En consecuencia, el 
nurnero de personas detenidas y condenadas por delitos de drogas 
ha aumentado, pues mientras en el ana 2002 se registraron I .468 
detenciones y 593 condenas por trafico illcito de drogas, en el 2004 
esta cifra ascendio a 3.270 detenciones y 789 condenas (OEA

24	 De hecho los datos de Isacson et. at (2004) muestran una diferencia notable entre las fuen

tes. 

105 
COOPERACI6N INTERNACIONAL 



ANDREINA TORRES 

CICAD, 2004: 13). Es claro que esta situaci6n se refleja en el estado 
del sistema penitenciario cuya poblaci6n se encuentra detenida prin
cipalmente por delitos de drogas (38% en el ano 2005), lIegando a 
porcentajes drarnaticos entre las mujeres (77% en el ana 2005)25. 

Conclusiones 

Como apunta Hanashiro (2006) es difcil que esta ingerencia de recur
sos se traduzca en esfuerzos de democratizaci6n y reforma de la ins
tituci6n policial, sobre todo por el riesgo que para las agencias de 
desarrollo ha significado invertir en este tipo de programas antes de 
la transici6n a la democracia en America Latina. A instituciones como 
la USAID, por ejemplo, les fue prohibido dar asistencia a las fuerzas 
armadas 0 a la polida en 1974 cuando se adhiri6 la secci6n 660 al 
Foreign Assistance Act (AAA), pues en el penodo 1962 -1974 el rol de 
su Oficina de Seguridad Publica estuvo vinculada con fuerzas policia
les responsables de graves violaciones a los derechos hurnanos". Por 
otra parte, los adores locales se adaptan a las agendas de donantes 
internacionales al invertir tambien recursos propios en aras de captar 
los fondos que provienen de la ayuda externa, en este sentido se va 
generando un "consenso" en base al cual se definen las agendas loca
les sin una postura crftica frente a los donantes y sus intereses, por 10 
que no se logra acomodar estos recursos a las preocupaciones loca
les sobre la seguridad ciudadana y desde un enfoque de derechos. En 
la medida que la ayuda al desarrollo haga esfuerzos tirnidos por con

25	 Salazar, Pablo y Alexandra Lastra.EI presupuesto de la seguridad en Boletln Ciudad Segura 
5. Mayo 2006. Programa de Estudios de la Ciudad - FLACSO Ecuador 

26 En relaci6n a este tema el programa de Estudios de la Ciudad ha realizado un estudio 
extenso sobre los efectos que ello tiene en el manejo y fa cotidianidad del sistema peniten
ciario. 

27	 Simon. Farith.Administraci6n de justicia y seguridad ciudadana: la ley del mas debil BoIetfn 
Ciudad Segura 6. juruo 2006. 

28 Neild, Rachel y Melissa Ziegler (2002) From peace to Governance: Police Reform and the 
Internacional Community 
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tribuir a las acciones preventivas de la violencia y, el peso de la lucha 
antidrogas (que atiende principalmente a preocupaciones de la segu
ridad nacional de los Estados Unidos) absorba los esfuerzos de los 
principales actores encargados de la seguridad publica, persistira un 
fuerte desbalance y una tendencia contradictoria entre la idea de 
garantizar el bienestar de la ciudadarna y el impacto sobre las agendas 
de seguridad que tiene la cooperaci6n internacional que recibe el 
Ecuador. 

V1 ,---------------------, 

o Segun Abelson (Boletfn del Programa de Seguridad y 
~ Ciudadania N. 3 FLACSO-Chrle. 2006.), existen dos 
o	 limitaciones para la asignacion de asistencia por parte 
U	 de Estados Unidos: la prirnera, es la negaci6n de coo

peraci6n mllrtar (bajo ciertos parametres) a los par
ses que no firmen el "acuerdo del articulo 98" que 
sefiala la imposibilidad de denunciar a militares esta
dounidenses ante el Tribunal Penal InternacionaJ. Los 
parses que no han firmado este acuerdo son: 
Barbados, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Mexico, 
Paraguay, Peru, San Vicente y las Grenadinas,Trinidad 
y Tobago, Uruguay yVenezuela. EI segundo aspeeto 
guarda relaci6n con la guerra en Irak, en tanto los 
Estados Unidos han preferido destinar asistencia a 
aquellos parses que apoyan con tropas a esta, como 
es el caso de Honduras, EI Salvador y Republica 
Dominicana. 
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