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Documento de asesoría en el análisis y 
consolidación de información-informe 

diciembre de 2024 
Estimados 
Consulado de Colombia en Nueva Loja 
De mi consideración.  
 
El presente informe, titulado "Asesoría en el análisis y consolidación del informe e 
información", sintetiza el trabajo realizado en el marco del proyecto "Voces de la 
Frontera Amazónica Colombo-Ecuatoriana". Este documento aborda la revisión, análisis 
y sistematización de la información recopilada durante la encuesta y entrevistas a 
profundidad aplicadas en Sucumbíos. El análisis que combina metodologías cuantitativas 
y cualitativas, asegura una interpretación robusta y completa de las experiencias 
migratorias de la población colombiana en la región. 
El documento se organiza en tres secciones. En la primera, se describe el proceso de 
sistematización y análisis de la información, detallando el diseño muestral, la 
metodología empleada y los procedimientos de preprocesamiento de datos. En la 
segunda sección, se aborda la depuración y limpieza de la información, explicando los 
controles de calidad implementados y las medidas adoptadas para garantizar la 
confiabilidad y validez de los resultados. La tercera sección detalla el proceso de 
codificación y transcripción de las entrevistas, destacando la construcción de un marco 
cualitativo que permite profundizar en las dinámicas de integración y trayectorias 
migratorias desde una perspectiva sociocultural y económica. 
Asimismo, se incluyen anexos que consolidan los hallazgos, un reporte de codificación, 
instrumentos de investigación, y recomendaciones específicas para la mejora de políticas 
públicas y estrategias comunitarias. 
Quedo atento a cualquier comentario o requerimiento adicional que permita 
complementar este trabajo y garantizar el éxito de esta iniciativa conjunta. 
 
 
Juan Camilo Molina 
Consultor 
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Introducción 
El presente documento hace referencia al Producto 3 de la consultoría Encuesta Voces 
de la Frontera Amazónica Colombo-Ecuatoriana denominado “Asesoría en el análisis y 
consolidación del informe e información”. En este documento se explican los métodos 
utilizados para realizar la revisión, análisis, sistematización y consolidación de la 
información cuantitativa y cualitativa que formará parte del informe final. 
El documento se divide en 3 secciones:  

1. Sistematización de la información y su análisis. En esta sección se explica la 
metodología utilizada para la aplicación de la encuesta por lo que se detalla los 
siguientes aspectos: el diseño muestral; el diseño del cuestionario; las herramientas 
utilizadas para la recopilación de datos y análisis de la información; el procesamiento 
de los datos; la confidencialidad de los datos, y las limitaciones de la encuesta. 

2. Depuración y limpieza de la información, y prueba de robustez. En esta sección se 
explican los procesos de control de calidad y depuración que se aplicaron para 
garantizar la robustez y solidez de la base de datos utilizada y de este modo asegurar 
la validez y confiabilidad de los resultados obtenidos. 

3. Transcripción de las entrevistas y codificación. En esta sección se explica el proceso 
de construcción y aplicación de la entrevista a profundidad, como herramienta de 
análisis cualitativo para abordar las diversas experiencias migratorias, considerando 
tanto las trayectorias individuales como las dinámicas de adaptación en la Amazonía 
ecuatoriana. Se tiene una visión más completa de la integración de los migrantes 
colombianos en Sucumbíos, complementando así los resultados cuantitativos.  

4. Adicionalmente, se detalla el diagnóstico Social Especializado de las Experiencias 
Migratorias en Sucumbíos desde el enfoque cualitativo, el Reporte de Codificación, 
Análisis de Experiencias Migratorias en Sucumbíos y de Análisis Cualitativo. 
Por último se incuyen los anexos que se trabajaron previamente y que se revisaron 
con los miembros del Consulado de Colombia en Nueva Loja y que estuvieron en la 
base de este análisis:  

− Diseño previo para el Desarrollo de las Entrevistas 

− Manual de Entrevista Semiestructurada para el Entrevistador 

− Manual de Seguimiento y Recopilación de Anotaciones del Diario de Campo. 

− Documento previo Cuestionario de Entrevista Cualitativa para Migrantes 
Colombianos en Sucumbíos 
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1. Sistematización de la información y 
su análisis 

La Encuesta Voces de la Frontera Amazónica Colombo-Ecuatoriana incluye varios 
apartados de este análisis ya que incuye la forma en la que se revisó que la información 
cumpliera con los estándares de calidad adecuados para contar con el diagnóstico de 
conocimiento de las condiciones de vida, trayectorias migratorias y procesos de 
integración socioeconómica de la población en condición de movilidad humana de 
nacionalidad colombiana residente en la provincia de Sucumbíos, Ecuador. La ubicación 
geográfica1 de esta provincia hace que tenga una composición social diversa, marcada 
por la migración de población colombiana procedentes del sur de Colombia (Fundación 
Esquel y Gobierno Provincial de Sucumbíos, 2007). Esta migración ha sido influenciada 
históricamente por el auge cauchero a inicios del siglo XX y por procesos colonizadores 
en los años 60 (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2015). 
A tal efecto, el objetivo del presente informe es contribuir al entendimiento de las 
dinámicas migratorias y sociales de la población colombiana residente en Sucumbíos, 
proporcionando evidencia que facilite la formulación de políticas públicas y programas 
que respondan a las necesidades de esta población. 
La muestra de la Encuesta Voces de la Frontera Amazónica Colombo-Ecuatoriana está 
conformada por 419 participantes, y fue diseñada de manera proporcional al tamaño 
poblacional de las localidades estudiadas, garantizando representatividad en cada cantón 
y eliminando la necesidad de aplicar sistemas de ponderación en los análisis. La encuesta 
se analiza en torno a cinco dimensiones clave: 1) acceso a derechos legales (jurídico); 2) 
integración económica; 3) integración sociocultural; 4) participación comunitaria; y 5) 
soluciones duraderas. Además, aborda aspectos fundamentales como educación, 
empleo, vivienda, salud, redes de apoyo y expectativas de los/las participantes. 
El informe está estructurado en cinco secciones que detallan la metodología empleada, 
análisis de consistencia interna para validar la solidez de las dimensiones estudiadas, 
evaluación de la calidad de los datos, representatividad y un análisis cuantitativo por 
dimensión. 

 
 
1 La provincia de Sucumbíos, en el noreste de Ecuador, limita al norte con Colombia (departamentos de Putumayo y Nariño), al este con 
Perú (región de Loreto), al sur con la provincia de Orellana, y al oeste con la provincia de Napo (Fundación Esquel y Gobierno Provincial de 
Sucumbíos, 2007). 
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Metodología 

1.1 Descripción de la muestra  

El diseño muestral se basó en la representación proporcional de la población de las 
localidades estudiadas en la provincia de Sucumbíos. La muestra estuvo compuesta por 
419 participantes, distribuidos proporcionalmente según el tamaño poblacional de los 
cantones, lo que garantizó representatividad sin la necesidad de aplicar sistemas de 
ponderación en los análisis. 
Las características sociodemográficas de la muestra evidencian que la mayoría de los/as 
participantes fueron mujeres, representando el 69,2% del total, mientras que los 
hombres constituyeron el 30,8%. Respecto a la distribución por edad, los grupos etarios 
más representados fueron los de 35 a 44 años (28,88 %) y de 25 a 34 años (22,67 %). Por 
otro lado, los grupos con menor representación fueron los de 18 a 24 años (9,79 %) y los 
de 65 años o más (6,44 %). 
En cuanto al nivel educativo, la mayoría de los/as participantes indicó haber alcanzado la 
educación primaria (41,8%), seguida por la secundaria (31,5%). Solo una minoría no tiene 
educación formal (1,9%) y accedió a la educación superior universitaria (5,5%). 
Finalmente, el tiempo de residencia en Sucumbíos presentó una amplia variación, desde 
personas que llegaron en 1960 hasta aquellas que se establecieron en 2024. Se destaca 
un notable incremento en las llegadas recientes, con un 7,4% de participantes 
establecidos/as tanto en 2023 como en 2024, reflejando una dinámica migratoria activa 
y actual en la provincia. 
1.2 Diseño del cuestionario  

El instrumento de recolección de información fue diseñado con el propósito de recopilar 
información integral sobre las condiciones de vida, trayectorias migratorias y procesos de 
integración de la población en condición de movilidad humana de nacionalidad 
colombiana en Sucumbíos. Su estructura se basó en cinco dimensiones clave que reflejan 
los aspectos fundamentales de la integración local:  

1. Jurídico. 
2. Integración económica 
3. Integración sociocultural 
4. Participación comunitaria 
5. Soluciones duraderas. 
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El instrumento incluyó tanto preguntas cerradas como abiertas, permitiendo recoger 
datos cuantitativos estandarizados y, a su vez, capturar percepciones personales. Además, 
se emplearon escalas de medición para evaluar actitudes, percepciones y niveles de 
integración en las distintas dimensiones. Además, la herramienta se diseñó utilizando 
KoboToolbox, lo que facilitó la digitalización del cuestionario y su adaptación para 
dispositivos móviles. Las preguntas se organizaron de manera lógica y progresiva, 
comenzando con información sociodemográfica básica, seguida de secciones específicas 
para cada dimensión de estudio, y finalizando con preguntas sobre expectativas y 
percepciones generales. 

1.3 Recopilación de datos y análisis de la información  

La recolección de información se llevó a cabo entre el 26 y el 31 de octubre de 2024, 
utilizando la herramienta digital KoboToolbox. Este método ofreció diversas ventajas, 
como la posibilidad de recolectar información en áreas con acceso limitado a internet, ya 
que KoboToolbox permite recolectar información sin conexión. 
1.4 Preprocesamiento de datos 

El preprocesamiento de los datos fue realizado en dos etapas principales utilizando los 
lenguajes de programación R y STATA. Este proceso buscó asegurar la calidad y la 
coherencia de los datos, facilitando su análisis y tabulación posterior. 

En R, se inició con la limpieza y transformación de las bases de datos. Este paso incluyó: 

• Codificación de variables: Asignación de valores numéricos o categóricos para las 
respuestas, asegurando que todas las variables fueran consistentes con las 
definiciones del cuestionario. 

• Homologación de datos: Unificación de formatos y valores, corrigiendo 
discrepancias entre las respuestas proporcionadas y las categorías predefinidas. 

• Etiquetado de variables y valores: Asignación de etiquetas descriptivas a las 
variables y sus valores, lo que permitió facilitar la interpretación en las etapas 
posteriores del análisis. 

Posteriormente, en STATA, se continuó con: 

• Revisión de consistencia interna: Validación de la coherencia entre variables 
relacionadas para identificar posibles errores de ingreso o inconsistencias en las 
respuestas. 
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• Generación de tabulados: Creación de frecuencias, porcentajes y tablas de resumen 
para cada variable, sirviendo como una base preliminar para el análisis descriptivo. 

Ambos lenguajes complementaron el proceso de preprocesamiento, permitiendo una 
verificación cruzada de los datos y garantizando que estuvieran listos para el análisis 
cuantitativo 

1.5 Confidencialidad de los datos  

El manejo de la información recopilada en la encuesta se llevó a cabo bajo estrictas normas 
de confidencialidad, garantizando la protección de los datos personales de los/las 
participantes en todas las etapas del estudio. Este enfoque no solo asegura el 
cumplimiento de principios éticos, sino que también fortalece la confianza de los/las 
encuestados/as en el proceso de investigación. 

Uno de los pasos fundamentales fue el proceso de anonimización de los datos, que 
consistió en eliminar o transformar cualquier información que pudiera identificar directa 
o indirectamente a los/las participantes. Este proceso incluyó la eliminación de nombres y 
apellidos para evitar cualquier vínculo directo con las respuestas; el ocultamiento de 
ubicaciones geográficas específicas, generalizando las coordenadas precisas y los detalles 
de localización a niveles más amplios, como cantones, para proteger la identidad de los/las 
encuestados/as en zonas específicas; la eliminación de información de contacto, como 
números telefónicos y cualquier otro dato de contacto; y la protección de información 
sensible adicional, como ocupación en actividades específicas. Adicionalmente, los datos 
anonimizados fueron almacenados en plataformas seguras con acceso restringido 
únicamente al equipo de análisis autorizado.  

1.6 Limitaciones de la encuesta 

La muestra presenta una mayor participación de mujeres, quienes representan el 69,2 %, 
en comparación con los hombres, que constituyen solo el 30,8 %. Esta distribución 
responde a factores contextuales observados durante la recolección de datos. En primer 
lugar, la encuesta se realizó en horario laboral, lo que limitó la disponibilidad de los 
hombres, especialmente en zonas urbanas rurales donde predominan actividades 
agrícolas y de campo. En segundo lugar, se identificó una tendencia a la delegación, donde 
los hombres presentes optaron por ceder la responsabilidad de responder a las mujeres 
del hogar. Finalmente, cabe resaltar la alta presencia de mujeres solas en la región, lo que 
refleja dinámicas particulares en la estructura familiar y en las condiciones de movilidad 
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humana. Este contexto es un factor relevante que debe ser considerado al interpretar los 
resultados, ya que la perspectiva femenina puede influir en las percepciones y 
experiencias registradas en el estudio. 

2. Depuración de la información y 
análisis de consistencia interna 

La robustez y solidez de la base de datos utilizada en el presente estudio fueron 
garantizadas mediante una serie de procesos de control de calidad y depuración, con el 
fin de asegurar la validez y confiabilidad de los resultados obtenidos. 
2.1 Procesos de control de calidad y depuración 

Valores perdidos 
En primer lugar, se realizó un análisis exhaustivo de datos faltantes (missing values) para 
identificar y evaluar la presencia de valores ausentes en las variables incluidas en la 
encuesta. Las observaciones con datos faltantes fueron descartadas del análisis final, 
utilizándose exclusivamente observaciones válidas que garantizan la integridad del 
conjunto de datos. Esto permitió obtener una base de datos limpia y completa, 
eliminando posibles sesgos derivados de información incompleta. 
Datos atípicos 
En segundo lugar, se corrigieron los datos atípicos mediante métodos estadísticos 
apropiados. Se identificaron valores extremos o inconsistentes a través de análisis 
exploratorios como gráficos de cajas (boxplots), medidas de dispersión y análisis de 
rangos. Estos valores fueron revisados y, en su caso, ajustados o eliminados del conjunto 
de datos, asegurando así que solo se conservaran observaciones confiables y 
representativas. Al corregir los atípicos, se evitó que estos influenciaran de manera 
negativa los cálculos estadísticos, garantizando que las estimaciones obtenidas fueran 
robustas y estables. 
Distribución de la muestra 
Finalmente, se verificó la adecuada distribución de la muestra, asegurando 
representatividad tanto a nivel geográfico como en las variables clave, tales como sexo, 
edad, estado civil y nivel educativo. La muestra fue proporcional a la población objetivo 
en los distintos cantones y parroquias donde se llevó a cabo la encuesta, lo que refuerza 
su capacidad para capturar la heterogeneidad y diversidad de la población en condición 
de movilidad humana en Sucumbíos. Asimismo, la estructura demográfica de la muestra 
reflejó la realidad observada en el territorio, consolidando la representatividad. 
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Estos procedimientos integrales de control y validación aseguran que la base de datos 
utilizada sea robusta, sólida y libre de sesgos significativos, proporcionando resultados 
confiables que sustentan las conclusiones y recomendaciones del presente informe. La 
combinación del manejo adecuado de datos faltantes, la corrección de valores atípicos y 
la distribución equitativa de la muestra garantiza la calidad metodológica del estudio y la 
precisión de sus hallazgos. 

2.2  Robustez, Calidad y limpieza de los datos 

Identificación de patrones no válidos  
Se realizó un análisis exhaustivo para identificar patrones no válidos en las respuestas 
recolectadas durante la encuesta. Este procedimiento fue esencial para garantizar la 
calidad de los datos y la confiabilidad de los resultados obtenidos. 
El análisis incluyó la detección de inconsistencias lógicas en las respuestas, como valores 
fuera de rango, respuestas contradictorias o inconsistencias entre preguntas relacionadas. 
Asimismo, se examinó la presencia de patrones de respuesta sesgada, como selección de 
opciones idénticas en todas las preguntas, que podrían indicar falta de atención por parte 
del respondiente o errores durante el levantamiento de los datos. 
También se evaluaron tiempos de respuesta extremadamente cortos o largos, los cuales 
podrían reflejar una falta de compromiso en las respuestas o problemas de comprensión. 
En los casos donde se detectaron inconsistencias, las observaciones fueron marcadas para 
su revisión, y, en caso de ser necesario, se excluyeron del análisis estadístico para no 
afectar la validez de los resultados. Finalmente, este proceso permitió depurar la base de 
datos, asegurando que las conclusiones derivadas del análisis representen de manera 
precisa las condiciones y percepciones de la población encuestada. 
Análisis de sesgo de deseabilidad social 
El análisis de sesgo de deseabilidad social se llevó a cabo para evaluar si las respuestas de 
los/las encuestados/as podrían haber sido influenciadas por el deseo de presentarse de 
una manera socialmente aceptable, en lugar de reflejar sus opiniones o experiencias 
reales. Este sesgo puede ocurrir especialmente en preguntas sensibles o relacionadas con 
comportamientos y actitudes normativas, afectando la precisión de los datos. 
El enfoque incluyó la identificación de patrones de respuesta que podrían indicar 
deseabilidad social, como la tendencia a dar respuestas extremadamente positivas o 
alineadas con expectativas percibidas, incluso cuando contradicen otras respuestas en el 
cuestionario. Además, se revisaron las preguntas con mayor riesgo de generar este tipo 
de sesgo, como aquellas relacionadas con integración social, discriminación, o interacción 
con programas gubernamentales. 
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3. Transcripción de las Entrevistas 
cualitativas y codificación 

3.1 Antecedentes: formato de entrevista cualitativa  

El documento está estructurado en varias dimensiones que buscan abordar las diversas 
experiencias migratorias desde una perspectiva integral, considerando tanto las 
trayectorias individuales como las dinámicas de adaptación en la Amazonía ecuatoriana. 
Síntesis del Cuestionario: 

1. Trayectorias Migratorias y Decisión por Sucumbíos: 
Se explora el proceso de toma de decisiones sobre el destino migratorio y el 
papel de las redes familiares y comunitarias. 

2. Identidad y Vida en la Amazonía: 
Esta sección indaga sobre cómo el contexto amazónico ha influido en la 
construcción de identidad, tanto a nivel individual como colectivo. 

3. Dinámicas Económicas y Empleo: 
Se examinan las estrategias económicas de los migrantes, así como las influencias 
de género y nacionalidad en sus oportunidades laborales. 

4. Participación Comunitaria y Redes Sociales: 
Se enfoca en la construcción de relaciones comunitarias, el liderazgo y las formas 
de apoyo mutuo entre los migrantes. 

5. Seguridad, Violencia y Vulnerabilidad: 
Se recogen percepciones sobre la seguridad en la Amazonía y experiencias 
relacionadas con la violencia o situaciones de vulnerabilidad. 

6. Acceso a Servicios y Recursos: 
Se abordan los cambios en las necesidades y prioridades de los migrantes, así 
como sus prácticas de autocuidado y acceso a la salud. 

7. Interseccionalidad y Experiencias Diferenciadas: 
Se exploran las dinámicas de cuidado dentro del hogar y la comunidad, así como 
el significado de emprender en el contexto amazónico. 

8. Perspectivas Futuras y Soluciones Duraderas: 
Finalmente, se profundiza en las aspiraciones futuras de los migrantes, sus 
expectativas sobre la permanencia en la Amazonía o el posible retorno a 
Colombia. 
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Este instrumento capta una visión más completa y subjetiva de la integración de los 
migrantes en Sucumbíos, complementando así los resultados cuantitativos obtenidos 
previamente. Adicionalmente, prevé la implementación de una segunda ronda de 
entrevistas la próxima semana para consolidar la información recabada. 
 
3.2 Operacionalización del trabajo cualitativo 

Diseño para el Desarrollo de las Entrevistas 

El diseño de las entrevistas busca obtener una comprensión profunda de las experiencias 
y percepciones de los participantes respecto a los temas clave del estudio. Para ello, se 
usó un enfoque cualitativo, basado en entrevistas semiestructuradas, que permitió 
explorar temas específicos mientras se mantiene la flexibilidad para profundizar en las 
respuestas de los entrevistados. 

a. Objetivos de las Entrevistas 
− Capturar las vivencias, percepciones y actitudes de los participantes. 
− Identificar patrones recurrentes en los testimonios que contribuyan al análisis del 

fenómeno estudiado. 
− Facilitar una conversación guiada, pero abierta, que permita a los entrevistados 

expresarse en profundidad. 

b. Metodología 
− Entrevistas semiestructuradas, con un guion básico que permitirá guiar la 

conversación. 
− Duración estimada de 60-90 minutos por entrevista. 
− Entrevistas individuales, realizadas en entornos cómodos y confidenciales. 

3.3 Documento de Selección de Perfiles y Criterios Clave para su 
Selección 

El proceso de selección de los entrevistados se basó en un conjunto de criterios 
específicos que garantizan la inclusión de perfiles diversos y representativos de la 
población objetivo. 
Criterios de Selección 

− Edad: Se incluyen personas de diferentes grupos etarios para asegurar diversidad 
generacional. 

− Género: Se buscó un equilibrio de género, asegurando la representación de 
mujeres, hombres y personas no binarias. 
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− Contexto migratorio: Se incluyen tanto migrantes recientes como aquellos que 
han residido en el país durante varios años. 

− Condición socioeconómica: Se tomó en cuenta la diversidad de niveles 
socioeconómicos. 

Documento Clave para la Selección 
El documento clave incluirá una descripción detallada de los perfiles seleccionados, con 
una justificación clara para la inclusión de cada uno. Se recogerá información relevante 
de cada participante, asegurando que cumplan con los criterios previamente definidos. 
 

3.4 Instrumento de investigación 

Para la aplicación de las entrevistas a profundidad, se obtuvo la aprobación con una 
guía de pautas con los temas a ser investigados. El instrumento de preguntas 
semiestructurada que incorpora los temas siguiendo una perspectiva de lo general a lo 
específico (cono inverso). Incluye los temas, tiempos y prioridades para conocimiento y 
manejo del moderador, sensible a que los informantes lo alimenten. 
Variables relevantes para el análisis de la medición cualitativa: Entrevistas a profundidad 

 

1. Trayectorias migratorias y 
Decisión por Sucumbíos 

Vínculos y decisiones 
Redes migratorias  

2. Identidad y vida en la Amazonía 
ecuatoriana - Sucumbíos 

Ser mujer/hombre en la Amazonía  
Construcción de la comunidad 

3. Dinámicas económicas y empleo 
Estrategias económicas 
Identidad, género y economía 

4. Participación comunitaria y 
Redes Sociales  

Relaciones comunitarias  
Solidaridad y apoyo mutuo 
Liderazgo y participación 

5. Seguridad, violencia y 
vulnerabilidad Percepciones de seguridad 

6. Acceso a servicios y recursos 
Redefinición de necesidades  
Salud y bienestar  

7. Interseccionalidad y experiencias 
diferenciadas 

Roles de cuidado  
Emprendimiento y comunidad 

8. Perspectivas futuras y 
Soluciones duraderas 

Sueños y aspiraciones  
Soluciones duraderas 
Legado y pertenencia 
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Muestra: Entrevistas a profundidad  
 

Localidades Entrevistados Seudónimo 
Lago Agrio 1 Cielo 
General Farfán 1 Fortaleza 
Nuevo Paraíso 1 Norteño 
Joya de los Sachas 1 Julia 
Puerto del Carmen 1 Amalia 

TOTAL 5  
 
Análisis de la información 
 
Las entrevistas a profundidad se grabaron en audio, previa autorización de cada 
informante, para posibilitar la transcripción y posterior análisis que tendrá además como 
soporte el informe de observación del moderador. 
El análisis se hizo con las variables que organizan la distribución de la muestra y 
favoreciendo la producción de sentidos en la interacción de los reclutados en cada 
entrevista. Se pondrá especial atención en el discurso producido en los diálogos. 
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4- Diagnóstico Social Especializado de las 
Experiencias Migratorias en Sucumbíos 
A continuación, se presenta un informe social que integra los hallazgos obtenidos a 
través de entrevistas cualitativas realizadas con migrantes en la región de Sucumbíos, 
Ecuador. Este documento organiza los resultados en apartados temáticos, 
contextualizando las citas seleccionadas y reflexionando sobre los factores sociales, 
culturales y económicos que impactan las experiencias migratorias. Este análisis 
también incorpora los desafíos específicos de la región amazónica, un territorio 
marcado por su complejidad socioeconómica y su carácter fronterizo. 

 
a. Trayectorias Migratorias y Decisión por Sucumbíos 

El desplazamiento forzado se evidencia en afirmaciones como “En mi vereda no había 
otra opción; tuvimos que salir por la violencia” (Norteño). Estas palabras reflejan la 
urgencia y el desarraigo que acompaña a las personas obligadas a migrar debido a 
conflictos armados y amenazas directas. El impacto de la violencia se profundiza en 
testimonios como “Papá fue asesinado en Colombia, y esa fue la razón principal para 
venir a Ecuador” (Fortaleza), que enfatizan el rol de las dinámicas armadas como 
detonante de estas movilizaciones. 
En Sucumbíos, el contexto fronterizo facilita el cruce hacia Ecuador, pero también 
agrava las tensiones económicas y sociales. Familias enteras buscan reconstruir sus 
vidas apoyándose en redes familiares. Un ejemplo de esto es: “Mi hermana llegó 
primero, nos ayudó a ubicarnos aquí, y poco a poco se fue trayendo a la familia” 
(Fortaleza). Estas redes, aunque fundamentales, también subrayan la falta de 
infraestructura y políticas de acogida que permitan una integración más ordenada y 
menos precaria. Sin embargo, el uso de estas redes no reemplaza la necesidad de 
programas estatales que apoyen el asentamiento de quienes huyen de condiciones de 
violencia extrema. 
A partir de la codificación realizada en Atlas TI, se destaca que la categoría “Factores de 
expulsión” incluyó referencias recurrentes a amenazas directas y la imposibilidad de 
garantizar la seguridad personal en Colombia. Además, el nodo “Redes de apoyo” 
confirmó que estas son cruciales no solo para el cruce fronterizo sino también para 
establecer bases económicas y sociales iniciales en el país receptor. 
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“Cuando llegamos, no teníamos nada. Mi cuñada fue quien nos ayudó con el primer 
lugar donde vivir” (Cielo). 

 
b. Identidad y Vida en la Amazonía 

La construcción de una identidad híbrida es evidente en reflexiones como: “Mis raíces 
amazónicas no se me van a acabar, pero aquí también soy parte de algo nuevo” (Cielo). 
Esta adaptación parcial muestra cómo los migrantes combinan elementos culturales de 
su origen con los del nuevo entorno, aunque deben enfrentar prejuicios profundamente 
arraigados. En palabras de otro migrante: “Cuando ven que trabajas duro, te aceptan” 
(Fortaleza). Sin embargo, esta aceptación está condicionada a su utilidad económica, lo 
que refuerza la exclusión simbólica. 
En el contexto de Sucumbíos, los migrantes no solo renegocian sus identidades, sino 
que también enfrentan una tensión constante entre su deseo de integrarse y la 
preservación de sus costumbres. Por ejemplo, las comunidades locales suelen asociar 
ciertas tradiciones colombianas con estereotipos negativos, como el consumo de 
alimentos típicos o la música tradicional, lo que crea un espacio donde los migrantes 
deben equilibrar sus prácticas culturales para evitar discriminación. 
La codificación destaca el nodo “Identidad negociada”, que agrupa testimonios sobre 
cómo los migrantes deben modular sus comportamientos para evitar conflictos 
culturales. Esto se relaciona con el nodo “Estigma”, donde se reportaron experiencias 
de exclusión basadas en el origen nacional y las percepciones de “otros”. 
“Al principio no entendía por qué nos miraban mal, pero luego entendí que tienen 
miedo de lo que no conocen” (Norteño). 

 
c. Dinámicas Económicas y Empleo 

La falta de documentación limita el acceso a empleos formales, obligando a los 
migrantes a depender del trabajo informal. “No nos aceptaban los papeles, así que tocó 
vender cosas pequeñas para sobrevivir” (Fortaleza). Este recurso económico, aunque 
indispensable, perpetúa su vulnerabilidad y dificulta su ascenso socioeconómico. Otra 
estrategia destacada fue: “Conseguí unos pollos y empecé a vender huevos. Así 
logramos salir adelante” (Norteño). Estas iniciativas demuestran resiliencia, pero 
carecen de sostenibilidad sin apoyo estructural. 
En la región amazónica, marcada por una economía extractiva volátil, los migrantes 
enfrentan una doble exclusión: competir en mercados informales saturados y adaptarse 
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a un entorno económico dependiente del petróleo. Además, el acceso limitado a 
créditos y capacitación restringe las posibilidades de emprender proyectos más 
rentables. “Intentamos acceder a un microcrédito, pero no nos dieron porque no 
tenemos un aval” (Amalia). Esto evidencia la necesidad de instituciones financieras 
inclusivas que entiendan la situación de los migrantes. 
Desde la codificación, los nódulos “Trabajo informal” y “Estrategias de sobrevivencia” 
revelan que la mayoría de los migrantes dependen de la economía diaria para cubrir 
necesidades inmediatas. Sin embargo, también se observó una fuerte disposición a 
integrarse a través del trabajo comunitario y colaborativo. 
“Hacemos lo que podemos, si no hay trabajo, buscamos entre vecinos alguna solución” 
(Cielo). 

 
d. Participación Comunitaria y Redes Sociales 

La organización comunitaria es vital para la sobrevivencia de los migrantes en 
Sucumbíos. “Nos organizamos para ayudar a quienes más lo necesitan, desde repartir 
ropa hasta apoyar con comida” (Cielo). Estas acciones no solo cubren necesidades 
básicas, sino que también fortalecen el tejido social en comunidades donde el Estado 
tiene una presencia limitada. 
Sin embargo, estas redes enfrentan limitaciones significativas debido a la geografía 
dispersa y la falta de comunicación eficiente entre comunidades. “A veces, las personas 
no saben que hay ayuda disponible porque viven demasiado lejos” (Norteño). Este 
aislamiento subraya la necesidad de sistemas de información más robustos y accesibles 
que permitan una mejor coordinación de los esfuerzos comunitarios. 
En la codificación, los nódulos “Solidaridad” y “Acciones colectivas” reflejan cómo los 
migrantes han creado sistemas autogestionados para enfrentar la precariedad, 
destacando su capacidad de organización en entornos adversos. 
“Cuando alguien necesita algo, lo primero que hacemos es preguntar en la comunidad 
antes de buscar afuera” (Fortaleza). 

 
e. Seguridad, Violencia y Vulnerabilidad 

El contexto fronterizo de Sucumbíos exacerba las vulnerabilidades de los migrantes. 
“Dejamos todo atrás porque era eso o morir” (Fortaleza). Aunque buscan escapar de la 
violencia en Colombia, muchos enfrentan condiciones similares en Ecuador. “Nos 



 

 

Página 17 de 104 
(documento 3. Asesoría en el análisis y consolidación de la información. JCMB. Voces. Dic 2024) 

 

cuidamos entre vecinos, siempre estamos pendientes de quién entra y sale” (Norteño). 
Esta autogestión de la seguridad refleja la ausencia de instituciones confiables. 
Adicionalmente, la inseguridad estructural y la falta de respuestas institucionales dejan 
a los migrantes en un estado constante de alerta. La presencia de economías ilegales y 
actores armados en la frontera no solo amenaza su seguridad física, sino también 
dificulta su acceso a empleos seguros. “Nos ofrecieron trabajo en una finca, pero al 
llegar nos dimos cuenta de que era un lugar peligroso” (Amalia). Estas experiencias 
resaltan la necesidad de implementar políticas que combinen protección y 
oportunidades laborales seguras. 
La codificación identificó patrones claros en los nodos “Riesgo percibido” y 
“Autogestión”, donde los migrantes asumen estrategias preventivas como redes de 
vigilancia vecinal para mitigar amenazas. 
“Es mejor cuidarnos entre nosotros porque no podemos confiar en nadie más” (Cielo). 

 
f. Acceso a Servicios y Recursos 

El acceso limitado a servicios básicos como educación y salud es una barrera constante. 
“Para que acepten a los niños en la escuela tuvimos que esperar meses” (Amalia). Este 
retraso no solo afecta a los menores, sino que perpetúa la exclusión social de las 
familias migrantes. 
En la Amazonía, estas dificultades se agravan por la falta de infraestructura y la escasez 
de recursos públicos. Los migrantes enfrentan un doble reto: navegar sistemas 
insuficientes y lidiar con prejuicios que dificultan su acceso equitativo a derechos 
básicos. Además, el acceso a servicios de salud también está condicionado por la falta 
de información adecuada sobre los derechos que les asisten. “No sabía que podía ir al 
centro de salud sin papeles hasta que alguien me dijo” (Fortaleza). 
Los nódulos “Barreras institucionales” y “Adaptación” muestran que los migrantes 
desarrollan estrategias informales para acceder a servicios esenciales, como buscar 
asesoramiento en comunidades locales. 
“Ahora sabemos dónde acudir, pero al principio todo era confuso y complicado” 
(Norteño). 

 
g. Perspectivas Futuras y Soluciones Duraderas 

La educación y la estabilidad económica son aspiraciones centrales para los migrantes 
en Sucumbíos. “Queremos que estudien, que no tengan que pasar lo que nosotros 
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vivimos” (Norteño). Sin embargo, alcanzar estas metas requiere superar barreras 
estructurales como la falta de acceso a créditos y la informalidad laboral. 
El deseo de establecerse de forma definitiva también se expresa en la necesidad de 
vivienda propia. “Mi sueño es construir una casita para vivir tranquila con mi familia” 
(Cielo). Estas aspiraciones subrayan la importancia de implementar políticas que 
combinen acceso a vivienda, educación y oportunidades laborales. Además, los 
migrantes enfatizan la necesidad de sentirse parte integral de las comunidades 
receptoras, lo que solo será posible a través de un enfoque holístico de inclusión social. 
Desde Atlas TI, el nodo “Sueños” destaca que las aspiraciones de los migrantes van más 
allá de la estabilidad material, abarcando también deseos de pertenencia y seguridad a 
largo plazo. 
“Queremos echar raíces aquí, pero con la esperanza de que nuestros hijos tengan más 
oportunidades” (Fortaleza). 

 
Conclusión 

Este análisis detalla las narrativas de los migrantes y sus experiencias, identificando 
áreas críticas para intervenciones sociales y políticas. Cada cita ofrece una ventana 
hacia las vivencias personales y los desafíos estructurales que enfrentan, subrayando la 
urgencia de acciones coordinadas que promuevan la inclusión, la equidad y la dignidad 
de los migrantes en Ecuador. 

 
Recomendaciones de Política para el Consulado 

1. Fortalecimiento de las Redes de Apoyo: Implementar programas comunitarios 
que fomenten la solidaridad entre migrantes y la población local, reduciendo 
tensiones sociales. 

2. Regularización Migratoria: Agilizar los procesos de documentación para facilitar el 
acceso a derechos laborales y servicios básicos. 

3. Apoyo Psicosocial: Diseñar programas de salud mental dirigidos a migrantes que 
han sufrido desplazamiento forzado y violencia. 

4. Promoción del Emprendimiento: Crear fondos de microcrédito y capacitación 
para apoyar iniciativas económicas de migrantes. 

5. Acceso a Educación: Trabajar con instituciones locales para garantizar que los 
niños migrantes accedan a la educación de manera oportuna. 
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6. Sensibilización Comunitaria: Desarrollar campañas que combatan los estereotipos 
negativos hacia los migrantes y promuevan una cultura de inclusión. 

7. Articulación con Políticas Regionales: Diseñar estrategias conjuntas con otras 
provincias amazónicas para abordar los desafíos comunes de la región fronteriza. 

Estas recomendaciones buscan abordar las problemáticas identificadas, promoviendo 
una mayor integración y bienestar para la población migrante en Sucumbíos. 
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5- Reporte de Codificación: Análisis de 
Experiencias Migratorias en Sucumbíos 
Herramienta Utilizada Análisis en ATLAS.ti 
Datos Analizados: Cinco entrevistas cualitativas . 
Objetivo: Explorar y comprender las trayectorias migratorias, los desafíos de 
adaptación, las dinámicas de género y las aspiraciones futuras de migrantes 
colombianos en la Amazonía ecuatoriana. 

 
1. Enfoque Metodológico 

• Método: Enfoque basado en Teoría Fundamentada (Charmaz, 2006). 

• Proceso: Codificación abierta, axial y selectiva. 

• Estrategia de análisis: Comparación constante entre códigos, categorías y memos 
analíticos para desarrollar temas integradores. 

• Validación: Triangulación interna (contraste entre entrevistas) y revisión iterativa 
de las categorías emergentes. 

 
2. Etapas del Análisis en ATLAS.ti 
2.1. Codificación Abierta: Fragmentación de Datos 
Se identificaron segmentos clave en cada entrevista, asignándoles códigos iniciales. 
Ejemplo de Codificación Abierta (Fragmentos de Datos y Códigos): 
Fragmento de Entrevista Código 
"A mí me tocó emigrar por la violencia. Perdimos todo, pero 
aquí empecé de nuevo." (Norteño) 

Desplazamiento por 
violencia 

"Mi madre fue clave para adaptarme aquí; ella me enseñó a 
enfrentar los desafíos." (Fortaleza) 

Redes de apoyo 
familiar 

"Los colombianos no somos malos; ayudamos a las 
comunidades aquí." (Cielo) 

Reputación de 
migrantes 

"Cuando vine, me enfoqué en trabajar con comunidades 
vulnerables como refugiados." (Amalia) 

Trabajo comunitario 

"El conflicto destruyó a mi familia, pero venir aquí me dio la 
oportunidad de construir algo nuevo." (Julia) 

Resiliencia personal 
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2.2. Codificación Axial: Agrupación en Categorías 
A partir de los códigos iniciales, se organizaron categorías para establecer relaciones. 
Categoría Códigos Relacionados 
Trayectorias 
Migratorias 

Desplazamiento por violencia, Motivación económica, Redes 
familiares en la migración. 

Adaptación en la 
Amazonía 

Identidad amazónica, Integración cultural, Reputación de 
migrantes, Redes de apoyo comunitario. 

Género y Migración 
Rol de la mujer, Liderazgo femenino, Dinámicas de cuidado, 
Violencia de género. 

Resiliencia y 
Superación 

Resiliencia personal, Apoyo mutuo, Estrategias de adaptación, 
Trabajo comunitario. 

Aspiraciones Futuras 
Deseo de retorno, Metas educativas para los hijos, Estabilidad 
económica. 

 
2.3. Codificación Selectiva: Construcción de Temas 
A partir de las categorías, se desarrollaron temas integradores que articulan las 
experiencias de los entrevistados: 
Tema Integrador Descripción Ejemplo Representativo 

Desplazamiento y 
Migración 

La migración es impulsada 
principalmente por la violencia y 
la búsqueda de seguridad y 
oportunidades. 

"En mi vereda no había otra 
opción; tuvimos que salir todos 
por el conflicto." (Norteño) 

Resiliencia en la 
Adaptación 

Los migrantes enfrentan desafíos 
de discriminación, pero 
desarrollan estrategias de 
integración. 

"Los colombianos somos 
trabajadores; aquí encontré una 
nueva vida." (Cielo) 

Rol de Género y 
Liderazgo 

Las mujeres desempeñan un papel 
clave como líderes en el proceso 
de adaptación y cuidado 
comunitario. 

"Mi mamá nos enseñó a ayudar 
a los demás. Ahora hago lo 
mismo aquí." (Fortaleza) 

Redes de Apoyo 
La conexión con familiares y 
comunidades previas facilita la 
adaptación en el nuevo contexto. 

"Mi hermana me consiguió casa 
y luego llegó mi mamá. Fue un 
proceso en familia." (Fortaleza) 
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Tema Integrador Descripción Ejemplo Representativo 

Futuro y 
Permanencia 

Muchos migrantes aspiran a la 
estabilidad económica o al 
retorno a Colombia. 

"Quiero que mis hijos tengan 
educación aquí, pero pienso en 
volver algún día." (Amalia) 

 
3. Visualizaciones en ATLAS.ti 
3.1. Red de Categorías (Network View) 
Se construyó una red de categorías en ATLAS.ti para visualizar las relaciones entre los 
temas clave. Ejemplo: 
• Nodo Central: "Adaptación en la Amazonía" 

o Relacionado con: "Identidad amazónica", "Resiliencia personal", "Redes de 
apoyo familiar". 

o Vinculado a "Discriminación", que conecta con "Rol de Género". 

3.2. Codificación Jerárquica 
Los códigos se agruparon jerárquicamente: 

• Trayectorias Migratorias 

o Subcódigo: "Desplazamiento por violencia". 

o Subcódigo: "Motivación económica". 
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Reporte de Análisis Cualitativo de 
Entrevistas a Profundidad 
Proyecto: Experiencias migratorias de colombianos en la Amazonía ecuatoriana 
Objetivo: Identificar las dinámicas migratorias, los retos de integración y las 
perspectivas de futuro de los migrantes en Sucumbíos. 

 
Introducción 
Este reporte detalla el análisis cualitativo realizado a partir de cinco entrevistas a 
profundidad, siguiendo un enfoque estructurado basado en la Teoría Fundamentada. 
Los datos fueron codificados, categorizados y organizados en temas principales 
utilizando un enfoque sistemático. Este análisis busca proporcionar una comprensión 
integral de las trayectorias migratorias, los procesos de adaptación y las aspiraciones 
futuras de los participantes. 

 
1. Método y Procedimientos 

• Diseño de Investigación: Análisis cualitativo de entrevistas semi-estructuradas. 

• Muestra: Cinco participantes que representan distintas trayectorias migratorias. 

• Procedimiento: Codificación abierta, axial y selectiva en un entorno de ATLAS.ti. 

 
2. Análisis Temático 
2.1. Categoría 1: Trayectorias Migratorias 
Descripción: Las trayectorias migratorias de los participantes están marcadas 
principalmente por la violencia, la búsqueda de oportunidades económicas y la 
influencia de redes familiares. 
Códigos Asociados: 

• Desplazamiento por violencia 

• Redes familiares en la migración 

• Motivación económica 

Análisis: Los participantes migraron principalmente debido al conflicto armado en 
Colombia. Por ejemplo, Norteño relató: "A mí me tocó emigrar por la violencia. 
Perdimos todo, pero aquí empecé de nuevo." Esta experiencia refleja una migración 
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forzada, en la cual las redes familiares jugaron un papel crucial para decidir el destino y 
facilitar la integración inicial. 
El caso de Amalia, quien migró como parte de su vocación religiosa, introduce una 
perspectiva distinta al describir su llegada como un llamado espiritual: "Vine como 
religiosa para ayudar a las comunidades y terminé trabajando con refugiados." 
Conclusión: 
La migración hacia la Amazonía ecuatoriana es mayoritariamente reactiva, con 
motivaciones prácticas relacionadas con la supervivencia y el apoyo familiar. Sin 
embargo, también existen casos donde la migración responde a aspiraciones personales 
o vocacionales. 

 
2.2. Categoría 2: Adaptación en la Amazonía 
Descripción: Los migrantes enfrentan desafíos culturales, sociales y económicos al 
integrarse en un nuevo contexto. 
Códigos Asociados: 

• Identidad amazónica 

• Reputación de migrantes 

• Redes de apoyo comunitario 

Análisis: 
Un aspecto recurrente en las entrevistas fue la adaptación cultural y la construcción de 
una nueva identidad en la Amazonía. Cielo afirmó: "Mis raíces amazónicas no se me 
acabarán mientras viva, pero aquí también aprendí que todos debemos apoyarnos en 
comunidad." Esto refleja cómo los migrantes desarrollan un sentido de pertenencia a 
través de interacciones sociales y trabajos colaborativos. 
Sin embargo, enfrentan discriminación, como lo destacó Cielo: "A veces nos llaman 
malos, pero otros ecuatorianos defienden diciendo que no todos los colombianos somos 
así." Esta narrativa subraya la compleja interacción entre prejuicios y aceptación en la 
comunidad receptora. 
Conclusión: 
La adaptación en la Amazonía depende de la capacidad del migrante para formar redes 
de apoyo y manejar la percepción social. La identidad amazónica emerge como un 
puente cultural que facilita la integración. 
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2.3. Categoría 3: Resiliencia y Superación 
Descripción: Los migrantes desarrollan estrategias de resiliencia para superar la 
adversidad y encontrar estabilidad. 
Códigos Asociados: 

• Resiliencia personal 

• Estrategias de adaptación 

• Trabajo comunitario 

Análisis: 
Los participantes demostraron altos niveles de resiliencia frente a las adversidades 
iniciales. Fortaleza compartió: "Mi madre fue clave para adaptarme aquí; ella me 
enseñó a enfrentar los desafíos." Esta experiencia resalta cómo el apoyo familiar y la 
fortaleza personal son fundamentales para manejar los retos migratorios. 
Amalia, al trabajar con refugiados, destacó la importancia del trabajo comunitario para 
superar la exclusión social: "Ayudar a los demás me permitió encontrar un propósito 
aquí." Este rol como líder comunitaria ilustra cómo la participación activa puede 
transformar las experiencias migratorias en oportunidades de crecimiento. 
Conclusión: 
La resiliencia es un factor esencial en el proceso migratorio. Los migrantes desarrollan 
estrategias adaptativas tanto individuales como colectivas para reconstruir sus vidas en 
el nuevo entorno. 

 
2.4. Categoría 4: Dinámicas de Género 
Descripción: Las mujeres asumen roles centrales en el cuidado familiar, la construcción 
de redes y el liderazgo comunitario. 
Códigos Asociados: 

• Rol de la mujer 

• Liderazgo femenino 

• Dinámicas de cuidado 

Análisis: 
Las mujeres entrevistadas mostraron un rol predominante en la gestión del hogar y la 
comunidad. Fortaleza enfatizó: "Mi madre siempre lideró, y ahora me toca a mí ser el 
soporte para mi familia." Este relato refleja cómo las mujeres migrantes no solo asumen 
el cuidado familiar, sino también lideran procesos de integración. 
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Cielo también destacó su papel en la cohesión comunitaria: "A los niños les llevábamos 
ropa y comida, y así fui conociendo a las familias." Este tipo de liderazgo evidencia una 
transformación del rol tradicional de género, integrando responsabilidades familiares 
con actividades sociales. 
Conclusión: 
Las dinámicas de género en la migración destacan el papel central de las mujeres en la 
reconstrucción social y comunitaria, desafiando y transformando roles tradicionales. 

 
2.5. Categoría 5: Aspiraciones Futuras 
Descripción: Los migrantes mantienen diversas aspiraciones relacionadas con la 
estabilidad económica y la educación de sus hijos. 
Códigos Asociados: 

• Deseo de retorno 

• Metas educativas 

• Estabilidad económica 

Análisis: 
La mayoría de los participantes expresó el deseo de ofrecer mejores oportunidades a 
sus hijos. Amalia mencionó: "Quiero que mis hijos estudien aquí, pero siempre pienso en 
regresar algún día." Esto refleja una dualidad entre construir una vida en Ecuador y 
mantener un vínculo emocional con Colombia. 
Por otro lado, Norteño destacó la importancia de alcanzar la estabilidad económica: 
"Aquí encontré trabajo, y eso es lo que necesitaba para salir adelante." 
Conclusión: 
Las aspiraciones de los migrantes están orientadas hacia el logro de una mejor calidad 
de vida, aunque el deseo de retornar a Colombia sigue presente en sus narrativas. 

 
3. Conclusiones Generales 
El análisis cualitativo revela que las experiencias migratorias en la Amazonía 
ecuatoriana están marcadas por la resiliencia, el apoyo comunitario y las dinámicas de 
género transformadoras. Aunque enfrentan desafíos significativos, los migrantes 
encuentran formas de adaptarse, contribuyendo activamente a las comunidades 
receptoras. 

 
4. Recomendaciones 
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1. Fortalecer Redes Comunitarias: Implementar programas que fomenten el 
liderazgo comunitario, especialmente de mujeres. 

2. Combatir la Discriminación: Desarrollar campañas de sensibilización para reducir 
los estigmas hacia los migrantes colombianos. 

3. Aumentar Acceso a Recursos: Mejorar las oportunidades laborales y educativas 
para los migrantes y sus familias. 

4. Promover la Investigación: Explorar más a fondo las narrativas 
intergeneracionales y los impactos de género en los procesos migratorios. 
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Transcripción de Entrevista 1. Fortaleza 
Ahora, doña Fortaleza, quisiera que me cuente usted cómo ha sentido, desde que llegó, 
desde que está viviendo aquí en Ecuador, bueno, usted me adelantó ya algo, el tema de la 
discriminación que lamentablemente ha existido siempre, pero, ¿Cómo ha sentido usted 
ser mujer? Ser mujer en el contexto amazónico, además, y ser mujer colombiana, en esas 
tres aristas. 

Bueno, el ser mujer, el sentirme mujer aquí en esta zona ecuatoriana, en esta zona de la 
Amazonía ecuatoriana, pues, sí, al principio es un cambio bien diferente, ¿no? Por 
costumbres, por palabras, por ciertas así cosas, pero como mujer amazónica 
putumayense, yo me siento del Putumayo, porque yo nací en Caquetá, Florencia, Belén 
de los Andaquies, pero me sacaron muy niña de allá, y todo el tiempo he sido del campo, 
entonces, mis raíces amazónicas no se me acabarán mientras viva, entonces, me he 
enfocado mucho en el campo. Ayudar a ver que esta familia tiene una hectárea de tierra, 
hay que ayudarle a hacer una pollera para meterle 20 pollitos, tenga la comida, levántelos, 
y a esta familia hay que ayudarle que no tiene un cilindro. En ese tiempo, que yo me crie 
no era cilindro, era el cilindro de la leña, ¿no? 

Entonces, yo llegaba a una casa y mi madre decía, mire, la señora no tiene leña, vaya a 
traerle un viaje de leña que le deje a la señora, listo, madre. Entonces, no me causó nada 
de daño, de diferencia, de nada, porque me apoyé en la gente del campo a ayudar a hacer, 
a pesar que había por aquí, sí, los colombianos son malos, entonces ya los ecuatorianos 
decían, no, señor, todos los colombianos no son malos, conozcan a la señora, conozcan 
que es una buena persona, vaya a ayudarnos. A mí me regalaban harta ropa, ya de ACNUR 
de HIAS, estaban las hermanas Scalabriniana. Así en ese tiempo había muchos ejércitos, y 
repartían esta ropa, y yo ya conocía a la gente por ahí, y ya yo esa ropa la dividía, aquí hay 
niños, acá hay señoritas, así, entonces la amazonía del Ecuador para mí no fue algo 
indiferente a lo que yo vine de Colombia, por ese motivo, porque casi el mismo trabajo yo 
hacía allá en Colombia, yo trabajaba y el anhelo mío y mi corazón que Dios me dio para 
ayudar a las personas, a ver, quién hace falta a veces que se enferma un niño, una señora, 
hay que sacarlo, hay que llevarlo, bueno, entonces de Amazonía a Amazonía para mí me 
he sentido mujer igual que allá, que acá. 

¿Cómo ha cambiado su forma de ganarse la vida? ¿Cómo ha cambiado a lo largo del 
tiempo su forma de ganarse la vida en el nuevo contexto? 
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Cuando mi marido se fue con una mujer me hicieron un daño. Pero en el consulado de 
Tulcán, cobro 50 dolaritos por carpeta y se demoran 8 días, 10 días y ya el doctor las 
manda, yo las entrego, voy a ver si los acompaño al registro aquí en el agua, que saquen 
sus cédulas y ya. Entonces yo cuando me dieron capacitaciones yo aprendí bien eso. Había 
una doctora que llamaba Rocío y ella me decía, aprenda, que eso le va a servir un día para 
que trabaje con nosotros, decía ella. 

Y en realidad sí fue. Entonces cuando no me salen pues mi nieto por ahí ya trabaja y nos 
rebuscamos de cualquier manera y si no pues somos como Dios lo permite. Así es. 

Entiendo. ¿Cree que su género y nacionalidad ha influido en las oportunidades económicas 
que ha tenido en la Amazonía? ¿Cree que el hecho de ser mujer, de ser mujer colombiana 
ha influido de alguna manera en buscar oportunidades de ingreso, de tener ingreso? Es 
decir, aquí quisiera saber, es lo mismo, o más bien, ¿cuán diferente es para un hombre, 
un hombre colombiano, buscarse la forma de ganarse la vida en la Amazonía ecuatoriana? 
¿Cuán diferente es en comparación con una mujer, una mujer colombiana que debe 
buscarse la forma de ganarse la vida en la Amazonía? 

Ya, eso, ahí sí ya lo entiendo. Ahí hay una diferencia bastante grande. Nosotros las mujeres 
entramos más fácil a cualquier lado. 

Por ser mujeres, a veces no todas, ¿no? A veces no todas porque hay mujeres que tienen 
su carácter también terrible, lo mismo que le pasa a muchos hombres, pero más dificultad 
para entrar. Por ser hombre, ¿no? 

Por ser hombre, por ser colombiano y por tener la mala fama de que la gente de Colombia 
es mala. Y entonces siempre es más difícil para entrar a trabajar un hombre a la Amazonía 
que nosotros las mujeres. Otras mujeres entramos más fácil. 

Por ser mujeres, será porque somos como más débiles para que piense la gente que somos 
malas o así. Entonces, yo digo, para mí es más factible entrar una mujer a la Amazonía que 
un varón. 

¿Cómo fue o cómo ha sido a lo largo del tiempo su experiencia en construir relaciones 
dentro de la comunidad? Usted me ha hablado de nexos que sobre todo han sido 
fortalecidos por la solidaridad, ¿verdad? O sea, conseguir las cosas en comunidad, 
conseguir las cosas en colectivo, más que nada, ¿no? Sí. ¿Algún otro detalle que le parezca 
importante que me pueda compartir? 
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Eso que le conté y sobre todo uno dónde llega a ser una buena persona con los vecinos 
como yo lo he sido. Dejar que, por ejemplo, yo llegué a vivir, había una familia morena 
muy pobre y entonces una noche una nieta de ella gritaba que la mamá, la abuelita estaba 
muriendo. Entonces yo salí a ver qué le pasaba y no sé, la señora como que sufría de asma, 
no sé. Esas horas pues en ese tiempo por ahí no traficaban muchos carros ni nada de eso. 
Entonces nos fuimos a un señor que tenía una motico y le ayudamos a auxiliar y sí, se salvó 
la señora. Entonces pues lo primero que uno tiene que tener es la amistad con los vecinos, 
apoyarse.Yo creo que llegar a un vecino, presentarse. Yo ya vivo aquí, soy fulana de tal y 
pues para apoyarnos entre vecinos de unos a otros para que ya lo distingan a uno, ¿no? 
Cómo es, quién es, de dónde viene, así.De esa manera pues yo me relacionaba con la gente 
de los recintos y todo eso. 

Claro. ¿Cómo se vive el liderazgo entre los migrantes en la Amazonía? 

Bueno, el liderazgo en la Amazonía casi muy poco funciona. 

¿Ah, sí? Con los ecuatorianos, muy poco funciona porque a veces ahí se topa una idea de 
uno o el liderazgo de un colombiano con un ecuatoriano. Entonces, ahí a veces va bien las 
cosas y ahí se chocan, ya se enojan. Entonces, muy poco ha sido lo que hice. Yo tuve la 
organización que ahorita el 23 de este mes ya dejo de ser presidenta de esa organización. 

 

¿Y cuál es esa organización? Sí. Ajá, ¿y cómo se llama la organización? Asociación Fronteras 
de Paz. 14 años, la fundamos en el 2010. La meta de nosotros era la documentación y a 
ver si logramos un techo. Bueno, le damos la tierra, compramos 4 hectáreas de tierra y 
mucha gente sacó sus papeles y se abrieron ya de la organización. Quedamos 119 
personas, entre ellas hay unos 20 o 25 ecuatorianos que sí se han llevado bien con todo el 
mundo, los colombianos y todo. Y lograron que hace ya 3 o 4 meses repartimos los solares 
para cada socio. Tenemos cada uno un solarcito donde la gente pueda hacer un techito 
algún día porque hay una pobreza muy grande que no hay. Hay gente que ha armado los 
palitos pero no le pueden poner el techo y así de esa manera están, pero ya repartimos. 
Es ahí, llegando a la parroquia General Pachón. Ahí hay una entrada grande donde dice 
Asociación Fronteras de Paz. Logré hacer una casa comunal, logré hacer la oficina y ahí me 
dieron a mí mi solarcito y ahí yo me hice mi casita de tabla.Ah, qué cosa, qué gran gestión. 
Y en Fronteras de Paz, ¿cuántos socios, cuántos miembros en total tiene ahora, al día de 
hoy? 119. 
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Y estos socios, ¿son familias binacionales todas? Es decir, ya familias que de pronto son de 
personas colombianas pero que ya también tuvieron sus hijos aquí en Ecuador. O sea, ¿esa 
es la característica de las familias o no? Sí, claro, ya hubo la mayoría, la mayoría.  La 
mayoría ya, algunas tienen esposos ecuatorianos, hijos ecuatorianos, nietos ecuatorianos, 
la mayoría. 

Ya, ok. ¿Hay aspectos que antes consideraba importantes antes de venir a Ecuador y que 
aquí han cambiado su significado? Pues, que yo trabajé en mi país. Mucha violencia, 
mucha, así, mucha cosa, mucho en vecinos, en amigos y en el termino. Mucho, mucho, 
mucho de lo que vine. Ahora parece que ha vuelto. Con esta violencia que ahorita se ha 
pasado aquí a Ecuador, le cuento como San Pedro por su casa. No, no, usted lo imagina. 
Sí, me imagino, claro que sí. ¿Y en cuanto a ese tema justamente de la seguridad, ¿ha 
experimentado o sido testigo de situaciones de violencia o inseguridad aquí, ya viviendo 
en el Ecuador? Oh, claro, mija, ahí al frente vivía. Y ya se murió y parte de novedad. Otra 
vez también estábamos ahí desayunando cuando llegó una moto y paró y se bajó un señor. 
Y yo me asomé y dije, yo ve, llamaba Evel. Yo lo distinguía en las brisas, ellos vivían en las 
brisas. Él tenía tres hijos jóvenes y yo no sabía nada. Y ahí él había bajado que le habían 
disparado y no le dieron. Y él arrancó a correr y se vino a esa moto y él sintió que lo venían 
siguiendo. Y se bajó y se quedó. Y claro, pues la moto había venido de cómo nosotros 
administramos una finca y de un señor ganadero. Y él se paró ahí y esos se bajaron. Y no, 
pues ahí como que lo venían viendo. Y ahí lo mataron al pobre. Entonces, terrible eso. Y 
eso, mire que eso ya hace unos ocho años atrás, diez años atrás, eso no había pasado. 
Estos ocho o diez años está todo tranquilo hasta ahorita. Sabes que, Dios mío, ya hace un 
año que está duro, duro, duro la violencia ahí en la punta, en el largo, en toda parte del 
país ya. Pero pues nosotros como colombianos ahí en la frontera, pues de todas maneras, 
como a mí me dicen, doña Fortaleza¿Por qué no se va de aquí lejos o se regresa a su país? 
Le digo, ¿para dónde yo me voy a ir?¿A qué? Ya tiene huevitos, gallinas. Pero no hay para 
dónde uno va a decirse va a ir, imagínese.Cuando yo me entrevistaron esto de no hay 
violencia, no hay nada. Ellos tienen caña, crían gallinas. Dice, venga genera para acá y le 
dan la tierrita por aquí. Le digo, entonces yo les deje aquí para ahí, para donde está mi 
hermano. Pero quién sabe qué irá a pasar mujer. 

¿Qué prácticas de autocuidado y salud han cambiado en su vida desde que estaba primero 
en su país y luego ya estando acá en Ecuador? Pues mija, yo gracias a Dios nunca sufrí de 
nada hasta que llegué al Ecuador. Hace seis años que estoy enferma. Es solo estas rodillas. 
Entonces, pues en el Eugenio Espejo los doctores me dijeron que yo no tenía 
absolutamente nada de enfermedad en estas rodillas. Y yo ya casi arrastraba hasta rodillas. 
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Un médico me dijo, busque un chamán. Y sí, buscamos un curandero y él me paró un poco, 
pero no, del todo. Yo he sido gracias al Señor muy alentada de todo y no me aflige más 
otra cosa. Por ahí la presión que me molesta ahora un poco, pero no. 

¿En su rodilla qué ha experimentado aparte del dolor? ¿Se le ha hinchado tal vez? No, no 
se me hincha madre, no. Solo me duele, no puedo alzar peso porque parece que tuviera 
como agujas ahí. Y para subir grada no puedo porque a lo que hago fuerza parece que me 
enchuza por dentro así. Ya, ajá. ¿Y qué es lo que normalmente usted hace a diario? ¿Tiene 
algún remedio casero, alguna práctica que haya incorporado para poder aliviar en algo el 
dolor de las rodillas?Sí, mija, yo a veces me pongo una inyección, o algo así, a veces me 
alivia un rato, así y ya. Pero nada más porque yo le, cuando estuve más alentadita yo le 
daba esta rodilla y metale, y no, no, eso fue como el haber botado todo al río. Y sí, ahí a 
veces me tomo unas pastillas y ahí vamos, ahí vamos con las rodillas, mija. 

Ya, usted me comentó de inicio que antes, bueno, usted vivía con su esposo, antes, ahora 
usted vive con algún familiar, vive con alguien o está sola? Vivo con un nieto que yo crié. 
Mi nieto tiene ya 18 años y todavía no ha terminado de estudiar, inclusive ahorita él mismo 
se buscó para estudiar así a distancia, pero virtual, pero entonces ahorita le exigen una 
computadora y estamos sin hallar qué hacer, y él es el que me acompaña a mí. Y mis otros 
dos varones viven aquí en el lago también, ellos me rodean, ellos también tienen sus 
hogares, sus familias ya hechas acá en Ecuador. 

Comparado con la vida en Colombia, ¿cómo cree que cambió, si es que cambió, el rol de 
cuidado en el hogar? ¿Cómo vivió eso usted? O sea, ¿estaba distribuido los roles de 
cuidado o era más de un tema de mujeres? Porque culturalmente, pues, normalmente 
somos las mujeres las que llevamos siempre ese rol en el hogar. Ajá. ¿Y cómo vivió eso 
usted, cómo ha visto en este cambio? Bueno, casi 20 años de hogar, fue excelente. Él 
trabajaba, yo trabajaba, nos ayudábamos mutuamente, el uno le falta esto, el otro este, 
nunca tuvimos problemas de ninguna manera. Llegamos aquí a Ecuador, trabajamos seis 
años bien, hicimos una casa, que esa después se la vendió, y ahí fue donde él comenzó a 
patalear. De un momento a otro, no sé, ¿qué le pasó? Y yo le decía a él, ya usted dejó de 
quererme, ya no quiere de mi servicio, sea honesto, franco, dígame, no pasa nada, si ya 
usted dejó de quererme, no lo puedo obligar, uno no puede obligar a nadie, y no, y así 
siguió el hombre, hasta que él se fue y se juntó con una venezolana que tenía tres hijos, y 
ya se abrió de mí definitivamente. Y eso fue algo bien duro para mí, bien difícil. 

¿Eso sucedió hace cuánto tiempo? La ausencia del hogar, ya eso ya lo superé, lo acepté, y 
bueno. Hace seis años, ok. Cuénteme, doña Fortaleza, usted, ¿Qué aspiraciones, o qué le 
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gustaría en un futuro para su vida? Mira, mija, yo para mi vida había pensado en que, 
comprarme una hectárea, dos hectáreas de tierra, para sembrar comidita y vivir ahí. Mis 
hijas y mis hijos me dicen, mamita, ya usted con las rodillitas ya no le dan, a veces por ahí 
de pronto se cae, está sola. Bueno, si algún día Dios le ayudara, mamita, a comprarse una 
casita y ponerse una tiendita, y ya vivir usted de eso. Nosotros le ayudamos a traer sus 
cositas, ahí usted va a estar dentro de casa y no va a tener peligro por ahí de caerse pronto 
por ahí. Bueno, el campo es campo, ¿no? De todas maneras, sí, eso. Y sí, pues, y amigas, 
amigos también me dicen eso. Y sí me he puesto a ver la realidad, que es verdad. Yo ya, 
mire, aquí donde estoy, aquí en esta casa de mi amigo, sí, yo me voy con un palito, porque 
a veces medio me tropiezo al suelo. Entonces, ya veo que es verdad, el campo ya no está 
para mí. En verdad, Dios me ayudara un día una casita para ponerme un negocito y vivir 
de eso. Yo le doy gracias a Dios todos los días, sí, y vivir, sea aquí en Ecuador o sea en 
Colombia, pero ya sí, yo ya, ya tierrita ya no, porque ya la rodilla, la fuerza ya no me da. 

Ya, perfecto, ahí está listo, continuemos por favor, entonces usted me estaba relatando, 
dígame. 

Sí, entonces en el 90 yo vivía en Las Brisas, trabajaba de cocinera, toda la vida he trabajado 
donde me ha salido trabajo, en eso fue la balacera, que eso fue el 6 de julio del 90, eso fue 
una cosa terrible, sin embargo yo me quedé ahí porque pues yo no tenía problemas con 
nadie, solamente era cocinera, no tenía nada que ver, bueno, sin embargo me quedé, por 
ahí arremajaron una casa y seguí, ya esta gente pues me dijeron que conmigo no tenían 
problemas de ninguna manera y así, pero se siguió la extorsión, yo trabajaba, yo criaba 
gallinas, puercos, hacía animales, entonces con lo que yo había trabajado me compré la 
tierrita que se quedó ya que perdí y ya eso era, me llevaban 10 gallinas, 20 gallinas, nadie 
les pagaba un peso a uno, entonces me aburrí y decidí irme de ahí de Las Brisas, entonces 
me salí para acá, Puerto Colón San Miguel porque ahí vivía mi madre, mis hermanos y me 
salí aburrida porque nunca me ha gustado el pueblo toda la vida, el campo, lo que yo tenía 
allá, la casita, todo, pues siempre bajaba a mirar y al último me prohibía, aunque no, si me 
iba a ir que me quede allá y si me iba a salir que me salga y que ya no, sin derecho a lo que 
había dejado, yo preferí perder porque tenía mis hijos, que ya mis hijos estaban criando, 
yo tuve 6 hijos, estos estaban ya siendo jóvenes y me estuve en San Miguel, me vine, me 
puse a trabajar y estaba duro para trabajar porque ya esa gente por todos lados ya se 
movía y todo eso y era presión por aquí, presión por allá, así hasta que llegó hasta el 2000, 
en el 2000, el 13 de, el 10 de julio, me decidí venirme aquí al Ecuador a buscar trabajo, a 
ver qué rumbos tomaba, mi hija, la mayor, ya se había casado y vivía aquí en La Punta, en 
la Parroquia General Paraná. 
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En eso yo me vine a trabajar y puse un comedor aquí en La Punta, que me vine yo el 10 de 
julio del 2000 y a partir de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, a los 4 meses 
de yo haber estado acá, el 13 de noviembre mataron a un hermano mío, al menor, lo mató 
la guerrilla, entonces ya salí yo para allá y todo, entonces por ahí me encontré a un señor 
y me dijo, usted qué hace por aquí, todavía por aquí, le dijo, ¿usted es hermana? Sí, le dije, 
soy hermana, dijo, vamos a tener que terminar con todo el mundo, bueno, entonces yo le 
conté a mis hermanos y les dije, no, pues hay que irnos de por aquí porque sin embargo 
les dije yo, pues yo no debo nada ni nada, sin embargo ahí es donde ya me quedé 
definitivamente acá en Ecuador, pero me he quedado aquí en La Punta, he trabajado con 
lo poco que trabajé, tenía a mi esposo, trabajamos, compramos una tierrita, ya hace los 
15 o 20 años de vivir aquí en La Punta él se me dejó, se vendió esas fincas, se llevó el casi 
todo, bueno, quedé sin nada, sin nada, he trabajado, he luchado, le cuento que los 
primeros años aquí en Ecuador fueron bien difíciles para mí por la discriminación tan 
grande que teníamos como colombianos, la mala fama que tenemos los colombianos era 
muy grande y ya en eso nos hicimos un grupo de gente, colombianos, a buscar 
documentos, nos hicimos refugiados y ahí yo ya me enganché con cancillería y estuve en 
talleres, aprendí y ahí donde sacamos ya cédula nos independizamos de ser refugiados 
legalmente hasta que conseguimos la cédula de aquí, de liquidad, hartísima gente ya, pero 
con lágrimas en los ojos, levantar la cabeza y seguir, escuchar y hacer de cuenta que usted 
no oyó, pasar para adelante porque no nos haga más de otra y así he vivido mujer, 
trabajando, luchando, ahora ya me siento muy enferma, estoy muy enferma de estas 
rodillas, ya solo vivo con mi nieto, mis hijos me ayudan, la pobreza que ellos tienen 
también, vivo con un nieto que críe, ahí ya formamos la asociación y compramos un 
terreno, ahorita nos repartimos día solar, yo tengo ahí un ranchito de tabla, entonces hace 
por ahí unos seis meses atrás me apareció un amigo que me distinguió ahí en las brisas y 
me conoció el pedazo de tierra que yo tenía ahí, me dijo, Fortaleza ¿por qué no me vendes 
la tierra? Le dije yo, claro don Efrén, yo le vendo la tierra, usted sabe que yo, los papeles 
que yo tenía, eso todo se perdió, todo desapareció, no tengo yo nada, pero dijo, yo sé 
Fortaleza que es la tierra suya y yo se la compro, le dije yo, dijo el cuánto vale, le dije yo, 
¿Cuánto me da? Dijo Fortaleza yo le voy a dar 20 millones por eso, listo, entonces ¿Cuándo 
vamos? Le dije yo, cuando usted diga, y ya le conté a un amigo, dijo, hombre Fortaleza, no 
baje para allá porque esa tierra la tienen fulanos, los grupos de la frontera que están 
apoderados de todo eso por ahí ahora, sin embargo yo no bajé, en la realidad me dio 
miedo y mandé a un amigo, mejor dicho no quería ni oír de que esa tierra era de ellos y 
que nadie tenía que llegar a joder, y se quedó así, ya le dije al señor que ya no se pudo, ya 
le dije, ya se perdió, ya se perdió y bueno. Luchando la vida, le cuento que ahorita tengo 
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una situación bien difícil, me han llamado a amenazarme por haber mandado a ver esa 
tierra, que qué diablos es que quiero, que no sé qué, en todo caso yo ahorita no estoy en 
mi casa, me salí de ahí, estoy por acá por el lado del puente viejo del Aguarico, donde un 
amigo que me dio posada y estamos acá. Ayer me dice mi nuera que ha llegado una 
camioneta con unos tipos y han preguntado por mí, ella les ha dicho que ya no vive aquí, 
pero no sabemos quién es, entonces la verdad no me da miedo porque yo no le debo a 
nadie nada y pues Dios proveerá, entonces las cosas están así mía y no sé qué irá a pasar, 
no sé para dónde uno coger porque con esta pobreza que uno tiene no hay cómo hacer 
nada. Eso le cuento, la vida ha sido bien difícil como extranjeros acá en este país porque 
la discriminación no falta y usted más que nadie lo sabe que el colombiano ha tenido muy 
mala fama por ser como ha sido, eso nadie lo le quita ni nada, pero tampoco no somos 
todos así, eso le cuento mujer. 

Usted me decía al principio que una de sus hijas estaba primero viviendo aquí en Ecuador, 
¿verdad? Antes, cuando todo inició. Aparte de su hija, ¿tuvo usted algún otro contacto 
con algunas amistades, conocidos, que de pronto estaban en sucumbíos antes de su 
llegada, antes de que usted decidiera ya venir para acá para vivir a Ecuador? No, no. Ya, 
ya, perfecto. Y el hecho de que su hija estuviera aquí antes viviendo, ¿cómo influyó? Es 
decir, ¿de alguna forma fue una red de apoyo anterior que usted tuvo o cómo fue que eso 
influyó en su decisión? Sí, pues ya viendo lo que pasó con mi hermano y todo eso, y habían 
amenazas y todo eso, entonces yo la llamé a ella y le conté, y ella también estuvo ahí en 
el entierro del tío, y entonces ella me dice, mami, ¿Por qué no se viene para el Ecuador? 
Véndase acá a trabajar, que acá es bueno para trabajar de todas maneras, y el Ecuador es 
tranquilo. Y así fue donde ella también me dio moralmente el apoyo para haberme venido 
para acá. Claro, claro que sí. Y ya cuando usted vino, cuando usted se instaló, usted me 
dice que fueron un grupo de personas también colombianos que de alguna forma se 
apoyaron, primero para el estatus de refugiados y después ya para independizarse, 
¿verdad? Sí. ¿Me cuenta un poquito más cómo fue eso, cómo fue que se unieron, cuál era 
el vínculo que ustedes tenían? 

Bueno, yo aquí en el pueblito de La Punta, ahí tuve dos años en el comedor, ya se puso 
malo y algo acabé, entonces un amigo ha tenido una finca por ahí por los lados de la 
parroquia, en un recinto dicen acá, ¿no? Entonces ya nos contactamos con él y dijeron 
que, él dijo a mi esposo que necesitaba un mayordomo, entonces nos fuimos a ese recinto, 
ahí en ese recinto había varios colombianos, no amigos, y en ese momento que yo llegué 
allá ya me hice amigo de toda esa gente y bueno, todo el mundo limpio de papeles, en eso 
llegaba la pastora social de aquí de Sucumbíos, Cáritas y Pastoral Social por ahí dando 
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ayuda a los colombianos, remesas y todo eso y yo ya me contacté con un señor que se 
llama Guillermo Reynoso, un ingeniero de Pastoral Social en ese tiempo y ya dijo que usted 
es colombiano, sin documentos. El por ahí ya me dijo, vea doña Fortaleza, esto hay que 
hacer ¿Por qué no hacen una organización de Colombo Ecuatoriana y se saca una 
personalidad jurídica y por ahí ustedes pueden sacar su documentación? Entonces yo me 
reuní con los otros, les digo, compañeros, el ingeniero dice esto y esto y esto, hagámosle 
a doña Fortaleza cuánto hay que poner, y don Guillermo nos ayudó a todo lo que fue 
Pastora social y sí verdad, nos hicimos 47 personas y nos sacamos una personalidad 
jurídica para seguir trabajando pero ahí ya estábamos refugiados. Eso fue como en el 2007, 
2008, ya estábamos refugiados y seguimos y seguimos y en el 2010 nos salió la 
personalidad jurídica para la organización que formamos y ahí en ese momento ya con 
Pastora social y Cáritas. Ellas se reunieron, ya habíamos un grupo como de 80, entonces 
ya nos dijeron que para sacar la cédula era así y así y ellos nos ayudaban, hasta que en los 
primeros 87 sacamos cédula entonces ahí ya dijeron que me pusieron a mí de presidenta 
y que fuera aquí, que ellos me daban unos talleres para que yo siguiera apoyando a la 
gente para que saque los documentos. 

¿Y usted qué valores o prácticas cree usted que propias de su país, de su origen le han sido 
importantes aquí en la vida ya aquí en Ecuador? Bueno, los valores y las prácticas que me 
han valido a mí aquí en este país, lo primero ser una mujer honesta, ser una mujer 
responsable, ser una mujer trabajadora, esas virtudes tiene que tener uno paciencia, tiene 
que tener uno mucha humildad con la gente, dejarse querer de la gente, ayudar. Ayudar 
si ve una persona caída, ayudarla, ver cómo la podemos ayudar, hagamos una recolecta, 
hagamos una ayuda para esta persona, para un niño, eso es lo que he sido yo en mi país y 
lo he sido aquí en este Ecuador que lo he demostrado. Gracias a Dios por mi modo es el 
de lo que yo le digo, me he ganado la gente ecuatoriana, me he ganado Cancillería, me he 
ganado la ACNUR, me he ganado tantas instituciones que me metí, mire para ayudar, 
cuando el PMA estaba dando comida a la gente desplazada aquí, ellos decían que 
solamente la comida era para la gente desplazada, no para los ecuatorianos, porque los 
ecuatorianos vivían acá, entonces yo me paré y les dije, a ver, aquí no seamos racistas ni 
miremos diferencia entre nosotros, todos somos hijos de Dios, todos somos hermanos, 
nos dividen palabras, que es ecuatoriano-colombiano, que nos divide la tierra a un río, 
nada más, pero somos uno solo, señores, les dije, si ustedes van a venir a dar remesas en 
estos recintos que son los colombianos, es mejor que no vuelvan, porque aquí hay muchas 
familias ecuatorianas que se desayunan o almuerzan y almuerzan o meriendan, hay niñas 
que pasan con hambre, no tienen que ponerse la pobreza que tiene la familia, entonces 
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yo no puedo permitirles que nos vean comer a los colombianos y los ecuatorianos. 
Entonces, si no va a ser así, mejor no vuelvan, ni para uno ni para otro, entonces el patrón, 
el gerente de eso, me abrazó y me felicitó, dijo, esto no lo hace cualquiera, dijo, señor, 
nosotros le vamos a entregar las remesas a usted y usted verá a quién le da, y así fue, mire, 
que tres años me daban a mí 15 bultos de lenteja, de arroz, sardinas, o sea, ya sí, hartísimo, 
yo todo, en ese tiempo yo no tenía moto, no tenía nada, nunca he tenido, se puede decir, 
pero yo le decía a don Guillermo, al ingeniero, que con el carrito de él nos colaborara para 
ahí le entregara a la gente, para ahí le entregara a la gente la comida, entonces yo me gané 
el cariño de los ecuatorianos, donde quiera que he ido, tengo buena fama, la gente habla 
muy bien de mí, gracias a Dios. A veces nos falta cualquier problema, porque uno no es 
granito de oro para caerle a todo mundo bien, pero eso, a mí, mi madre cuando me crió, 
me decía, mi hijita, el que habla de uno es porque es importante, no le pare bolas, siga su 
camino, siga adelante, no sea una mujer relajosa de ninguna manera, porque eso es lo 
más feo que puede haber, entonces eso todavía lo tengo, y eso me ha valido, me he 
ganado el cariño de un ecuador que nunca lo pensaba. 

Y si, por ejemplo, usted pudiera imaginar alguna condición o elementos que fueran los 
ideales, digamos así, ¿usted volvería a Colombia? Pues, según a donde fuera, sí, sí, ¿por 
qué? Pues nosotros, el delito fue que mataron a mi hermano, porque por la mafia dicen, 
y bueno, yo no puedo decir por qué, porque yo nunca me enrollé en cosas de ellos, yo era 
muy alejada de cosas de, como dicen aquí en Ecuador, aquí el que no ha nacido coquero 
no es colombiano. Le digo yo, yo soy colombiana, pero nunca me gustó eso. Y es una 
verdad, yo tuve tierrita en Colombia, pero yo nunca me sembré una mata de eso. No, no 
me nacía en mi corazón esa cosa, ni trabajarla, ni nada de eso. Entonces, yo sí, si fuera así, 
yo sí volvería a Colombia, con todo mi corazón y mi anhelo de mi país. Sí, los extraño. A 
pesar que ya vivo 24 años acá, no se puede uno adaptar a la honestidad de la gente, no 
todos, no todos. Pero donde yo he vivido, ver muriendo a alguna persona y no les importa, 
eso no lo he encontrado acá en Ecuador. 

En Colombia la gente es muy humanitaria. ¿Qué más extraña de su país, Doña Fortaleza? 
No sé qué más extraña de, pero extraño, yo lo que más extraño, yo siempre estaba en 
contacto con... Tengo dos hermanas, no tengo papá, mamá, nada. Ahora aquí en Ecuador 
me quedan mis hijos, imagínense. Mis hijos ya están arraizados acá en Ecuador con sus 
familias. Mis hijas tienen sus maridos ecuatorianos, mis hijos también. 

¿Y alguno de ellos piensa en volver? ¿Tiene alguna expectativa de volver o no? Él sí dice, 
mamita, si usted se va a Colombia, yo me quiero ir con usted. Y Oscar, cuando yo lo tuve 
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a Oscar, lo tuve en la clínica González, aquí en Ecuador, que todavía no había ni carretera 
para la punta. Él es ecuatoriano, ecuatoriano. Él dice, mami, yo sí me voy también con 
usted para Colombia. Usted me decía que para ciertos lugares sí, o sea, dependiendo del 
lugar, me dijo, ¿no es cierto? Ajá. ¿Y cuál lugar o qué lugares sí le gustaría? Le digo yo que 
por los lados de Popayán. Mi hermana, la mayor de mí, vive en Popayán y ella tiene cinco 
hectáreas por ahí en esos lados. Y ella me dice que por ahí todo es muy sano, no hay nada 
de violencia, nada de cosas. La gente vive sabroso por ahí con café y caña, criando gallinas. 
Ajá. 

Ya. ¿Qué legado le gustaría dejar en la comunidad, en la organización, en su barrio? O sea, 
¿a usted le gustaría que siempre la recuerden?¿Por qué aspectos? Bueno, yo, en mi 
organización, la gente me aprecia mucho, me han querido mucho. La gente no quiere que 
yo deje de ser presidenta, pero ya la ley no lo permite. De hecho, en esa organización, 
como dice la gente, por Doña Fortaleza tenemos esta tierra, con el apoyo de ellos, con la 
oficina. Ya les queda de... Si pueda yo ayudo. No riquezas, nada de eso, pero yo le cuento 
a mi hija que hay unas colombianas ya de tercera edad, solitas, Doña Virginia Muñoz, son 
unas señoras solitas, solitas. Tienen una hija que, mejor dicho, eso no es hija. Ella tiene el 
solarcito ahí, dice, Doña Fortaleza, ¿cómo hago para hacer la casita? ¿Cómo se hace? Y así. 
Hay muchas personas ahí que, verdaderamente, le cuento que me duele el alma no poder 
ayudarlos, no sé qué hacer. No, me gustaría dejar algo más, pero no sé cómo ni qué. 

Claro. En cuanto a la atención de salud, por ejemplo, si usted tuviera una emergencia, de 
manera concreta, ¿a dónde puede usted recurrir? ¿O qué ha pasado, por ejemplo, si usted, 
aparte del tema de la rodilla, por ejemplo, si tiene un tema de enfermedad, ¿dónde puede 
usted recurrir? No, eso del tema de salud, nosotros como colombianos, yo no tengo 
quejas. Sí, nos han atendido. Inclusive, hay un seguro campesino aquí en Ecuador que con 
nuestras células nos aceptaron. Pero yo he estado ahí y se paga 40 dólares anual. Ahorita 
ya no he vuelto a pagar porque no he tenido cómo. A mí me hicieron muchas radiografías, 
muchos ecos aquí, no me encuentran nada. Al fin una doctora me dijo que yo creo que 
por estar sentada me estaba encogiendo. Entonces, no me han hecho nada porque no me 
encuentran nada. 

¿Qué edad tiene usted, doña Fortaleza? 67 años. 

Ya, ok. Y finalmente, usted me habló, a lo largo de la entrevista, me habló de 
organizaciones, ACNUR, HIAS. ¿Me podría, tal vez, mencionar algunas otras con las que 
haya articulado, haya coordinado, de pronto algún programa, algo que haya sido 
beneficioso para ustedes? No, pues, una otra ONG que hubo fue el PMA, que ya no existe, 
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ya no está. Eso se acabó. Se fue. Nos ayudaron mutuamente demasiado. ACNUR, HIAS, 
ya... ahorita las hermanas Escalabrinianas ya no dan ayuda, así a las de Colibrí. También 
nos apoyaron, no a todos, pero sí les apoyaron a varios colombianos con dinero, les daban 
100 dólares cada dos meses, y así. En este sentido, ¿Usted cree que para todos ha sido, ha 
habido una oportunidad de recibir algún tipo de apoyo, ayuda, o no ha sido, es decir, 
¿todos han corrido con ese beneficio o no necesariamente ha sido para todos? Bueno, sí, 
casi para todos recibimos, por lo menos la comida, se recibió a todos. Cuando nos dieron 
el proyecto de gallinas, recibieron 55 personas. Y de ahí, esos 55 ya vendieron y les dieron 
tres veces de seguido, y ya no les dieron más a ellos, y les dieron a los otros 55, hasta que 
culminaron todos que les dieron la oportunidad de apoyos, así. Ajá. Entonces, pues, todos 
les han recibido. Ahora último, en la parroquia de General Farfán, donde antes estuvo el 
presidente don Ramón Coveña, él nos dio un proyecto de gallinas ponedoras, pero ya para 
la organización.Ya nos dieron 400 gallinas, unas gallinas negras. Entonces ya la gente la vio 
difícil para venir a cuidar. Pero nos resultó muy mal el proyecto, porque las gallinas nos 
resultaron muy malas. De 400 gallinas nos quedaron 370 gallinas que comenzaron a poner 
apenas 115. Un día solo pusieron 115, y el resto ponían 80, 85, 90, 87, 88. Y no, no ponían 
las más. Y eso que se ponían, le echaban al nido, y usted iba a recoger huevos y le cogía 5, 
6 gallinas muertas. Entonces yo llamé al que nos dio el proyecto y le dije, entonces, dijo 
don Ramón, el presidente de la parroquia, pues ya, lo hecho está hecho, y ven las gallinas 
para que saquen alguna cosa, y nos quedó el sila, la malla, que nos dieron para hacer todo, 
y nos tocó venderlas. Entonces ahí, pues, se vendió a eso, y el dinero que se hizo se invirtió 
para hacer los planos de la organización, para hacer la topografía que ya pusimos de cuota, 
todos, para para seguir adelante. O sea que ya logramos hacer planos, la topografía de la 
medición de los solares, poniendo todos de cuota, y con lo que había, pues ahí se 
completó. 

Algo que le gustaría agregar, todo lo que ya me ha podido compartir y que le agradezco 
muchísimo, ¿Algo que le gustaría agregar como para finalizar la entrevista? ¿Algo que qué? 
¿Algo que le gustaría agregar para finalizar la entrevista? ¿Algún comentario final? Bueno, 
mija, yo me gustaría decirle, agradecerle infinitamente a usted, agradecerle a Dios por la 
vida, por la salud, por mi familia y la familia del mundo entero, de que si dé las manos de 
Dios, de las personas que que trabajan en esto, usted y muchas personas, el consulado, 
como cancillería, embajada, todas las personas que me distinguen, que he estado, 
agradecerles y que si pueden hacer algo por mí, en una casita, un negocio, donde se fuese, 
agradecerles infinitamente, y si no, también les agradezco por haberme tenido en cuenta, 
por escucharme, por escuchar mis palabras, mis lágrimas, y decirle al mundo entero que 
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esto no es fácil, uno ser desplazado en otro país, uno hay que, como mujer, amarrarse la 
cintura para defenderse y sacar la cara y salir adelante, si una mujer no se pone los 
pantalones como son debidos, se cae, por eso cuanta gente ha caído, se ha regresado, se 
han visto involucradas en las drogas de mulas, para poder sobrevivir, entonces, amigas, 
compañeros, les digo, eso no es así, parémonos duros hasta el final, y aquí estoy parada, 
a pesar de mi enfermedad, pero todavía me paro y me siento capaz de enfrentar todavía 
algo hacia adelante, de ponerle la cara a cualquier oficina, a cualquier persona, yo tuve la 
oportunidad de dos veces, que fue el presidente que nos dio la entrada aquí a Ecuador 
para sacar documentos, entonces, agradecerle infinitamente y que esto no sea un 
compromiso de unos a otros, nada de eso, si, nosotros preguntamos. ¿Qué se puede 
hacer? ¿Cómo trabajamos en una organización? Regresar a ver qué se hace, qué ayuda, 
pues yo creo que ustedes hacen lo mismo con uno, ¿no? 

Agradecerles infinitamente, mujer, por su tiempo, por escucharme y ayudarme a todo 
esto. 

Muchísimas gracias a usted, doña Fortaleza. 
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Transcripción de Entrevista 2. Julia 

 
Bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación a tener la entrevista. Quisiera saber 
cómo tomó la decisión de venir a vivir en la Amazonía ecuatoriana, en el momento en el 
que lo hizo, ¿Hace cuántos años fue? ¿Hace cuánto tiempo que ya está usted aquí viviendo 
en la parte ecuatoriana? La verdad, yo soy descendiente de ecuatorianos y de 
colombianos. Entonces mi abuelito ecuatoriano, él se enamoró de la hija de un colombiano 
y se casaron. De un cierto don Ismael Narváez, fundador de Puerto Leguizamo. Él en ese 
tiempo comerciaba y él se traía a la hijita. Entonces, comerciando por estos lados, Fidel 
Manuel unió a Doña Percy de Narváez y se casaron. Ellos se casaron y son fundadores 
también de Puerto El Carmen, lo que se conoce hoy en día como Puerto El Carmen. 
Anteriormente llamado Pueblo Nuevo, pero no era donde está Puerto El Carmen, era en 
la isla grande que está al frente de Puerto El Carmen. Con el tiempo ya llegaron los 
misioneros, las hermanas. Entonces ya por temas de estabilidad les propusieron que 
pasaran acá a dónde está Puerto El Carmen ubicado ahorita. 
 
Tiene una historia ahí bien de riqueza simbólica, ¿no? Muy bien. Y usted entonces nació 
aquí o nació en el lado colombiano. Pues decirte que mi vida se ha desarrollado en la 
frontera. En la frontera no tuve un hogar así como, no, pero no tuve un hogar estable. 
Pero tengo entendido que mamá vino del Amazonas y mi papá, no sé muy bien porque no 
he creído con ellos, pero mi papá sacó documentos en Colombia a contrario de mamá. 
Mamá vino acá al Ecuador y sacó documentos acá en Ecuador. ¿Viven ellos o ya no? No, 
mi mamita murió. Mi mamita vivió acá en el Ecuador hasta cuando le dio cáncer. Luego 
ya, yo ya estaba en Colombia para ese entonces. Entonces sí mi vida se ha desarrollado 
como aquí en la frontera entre El Aguarico y Puerto El Carmen. Y no exactamente Puerto 
Leguízamo sino más bien las comunidades aledañas. ¿Ya? Puerto Espinal, La Nueva Paya. 
Y decidí venirme acá porque, o sea, establecerme acá cuando mataron a papá. ¿Y eso hace 
cuántos años fue? En el 2002. Papá lo mataron el 4 de octubre del 2002. Como un mes 
antes que lo maten a mi papá y me mandó a llamar. Y me dijo, papá era inspector de 
policía, me dijo mi hija están pasando cosas muy feas y lo único que le digo es que están 
matando los líderes. Papá siempre dijo que si ganaba Uribe teníamos que comprar harta 
sal porque la panela se ponía a mordiscos. Dice que si él gana nos van a matar a todos los 
líderes. Y uno de esos líderes fue mi papá. Nunca puse una demanda directamente, 
aunque sé quiénes fueron más o menos los actores, o sea las personas. Pero mi papá dijo, 
si a mí me llegan a matar acá no me dejen acá en Colombia, tenemos descendencia 
ecuatoriana, quiero que me entierren en Ecuador. Papá está enterrado acá en Puerto 
Arcán, yo me traje a mi papá. Y con él me vine yo. ¿Usted se vino sola? No, yo cuando me 
vine de allá vine con mi pareja de ese entonces que era ecuatoriano y mis dos niños. Y 
estaba en embarazo de una niña que falleció luego porque fue así como muy seguido la 
muerte de mi papi y luego fueron las fumigaciones con glifosato en ese tiempo.  
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¿Y usted estaba embarazada cuando vino para acá? No, cuando mataron a mi papi yo 
estaba en embarazo. 
Yo enterré a mi papá y me regresé porque habían algunas cosas. Claro, mi papá tenía a su 
compañera, quedaron dos hermanitos, una niña de tres añitos y un niño de cinco. Pero no 
perdí contacto con ellos porque ellos se fueron con su mamá de Colombia y yo me vine a 
Ecuador. ¿Quién más vino con usted? Vino él que era mi pareja y mis dos niñas porque 
luego de lo que mataron a mi papi tuve como una inestabilidad un poco de estar en una 
comunidad, en otra comunidad, ya comentaban que iban a seguir matando y todo eso. 
Entonces luego me crucé a una comunidad ecuatoriana, ahí viví un tiempo y de ahí decidí 
venirme a Puerto del Carmen. El tema de salud más que todo es muy precaria en las 
comunidades, sigue siendo precaria para las comunidades el tema de salud, entonces me 
vine a Ecuador. A Puerto del Carmen que ya no había en ese tiempo tanta medicina pero 
al menos había la atención. Y he estado en Puerto del Carmen, hace dos años salí de Puerto 
del Carmen y me vine aquí a Ecuador. Hay cosas que uno no puede olvidar, por ejemplo, 
aunque mi niñez se ha desarrollado entre Ecuador y Colombia yo me fui a la edad de nueve 
años a buscar a mi papá a Colombia. En realidad yo llegué a... dice, mi historia es un poco 
rara, dice que mi abuelito, el señor que crió a mi papá decía que yo había nacido en Puerto 
del Carmen, en la casa de ellos, incluso nunca de él, nunca desbarató la casa o sea siempre 
la cambiaban de lado y eso, pero ese cuarto específicamente mi abuelo nunca lo desbarató 
porque decía que antes de mi abuelito fallecer, mi abuelito que conocí como mi abuelito 
también era colombiano y él me llevó ahí y me dijo que él nunca ha desbaratado, siempre 
cambiaban la casa como de modelo pero ese cuarto siempre está ahí, aún existe, mi 
abuelito decía que nunca lo desbarató porque ahí nací yo. Es difícil porque a uno le parte 
el corazón en los dos países, pero también para uno habla la inestabilidad cuando estas 
cosas pasan, la inestabilidad de documentación por ejemplo, yo tuve, he tenido 
inestabilidad de documentación entonces, como que el ser ecuatoriana, como que el ser 
colombiana, cuando viví en Colombia pues yo decía que yo era ecuatoriana pero cuando 
me vine acá a Ecuador en cambio yo decía que yo era colombiana porque como tal nunca 
tuve como una identificación ahora después de tantos años estoy intentando como 
organizar un poco eso y me he dado un poco de sorpresa tengo documentos colombianos, 
los descubrí hace poco, no sé cómo lo hizo mi papá mi papá antes de morir me dijo, le voy 
a acomodar sus documentos mi papá era un líder bastante reconocido digamos, entonces 
a veces cuando tocaba pasar en los puestos de Monclar yo decía, yo soy la hija del 
inspector, él me decía, diga, usted es la hija del gordo del inspector y yo pasaba nomás, 
cuando veníamos a Puerto del Carmen, mi papá era muy querido en Puerto del Carmen 
porque prácticamente ellos estudiaron acá en Puerto del Carmen entonces ahí no había 
necesidad porque nos consideraban colombianos ya, eso y hoy por hoy, ¿Qué edad tiene? 
42 años en los documentos que recientemente encontré ya, 42, y a sus 42 años ¿usted se 
siente colombiana o se siente ecuatoriana o se sienten los dos? Yo me siento de las dos 
partes, aunque en todas dos partes, en Ecuador tengo mis hijos y en Colombia tengo el 
corazón porque Colombia me enseñó mucho ese liderazgo me enseñó como que el 
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colombiano es como muy realista yo cuando estuve, yo estudié en San Vicente del Caguán 
cuando el despeje, yo estaba en San Vicente del Caguán y fue una de las promotoras de, 
o sea, estudiaba en un colegio, en la ciudad de Lago y ahí, como era de jóvenes entonces 
hacíamos como actividad, como San Vicente, territorio de paz y todo esto y desde ahí, 
desde ese entonces, pues, me quedé con eso cuando, yo les decía ya, cuando pasó todo 
esto del despeje yo les decía, yo los invito a Ecuador, mi país es tranquilo, mi país es paz y 
cuando me vine acá, que ya llegué acá en el 2002 en cambio ya la violencia se había 
trasladado hasta acá entonces, uno a veces pensaba, y ya también como con ese 
resentimiento de que bueno, me mataron mi papá en el otro lado y ver acá es un poco, 
me sentí muy ecuatoriana en ese momento o sea, un 100% ecuatoriano, sin olvidar mis 
raíces, lógico siempre digo que uno no debe perder la esencia pero la verdad es que mi 
esencia, desde antes de yo estar, está dividida con un bisabuelo ecuatoriano, una 
bisabuela colombiana y uno se siente, para uno es normal, yo cuando voy a Colombia me 
dicen cachifuca o me dicen ecuacha. 
 
Explíqueme, como ¿Qué significaría cachifuca cachifuca, ecuatoriano y de dónde viene 
eso? Osea no sé comúnmente de dónde venga pero los ecuatorianos, los colombianos de 
allá nos dicen culimojados porque dicen que cuando la guerra con el Perú salían los 
ecuatorianos en los botes por la quebrada del Huepí venían los botes llenos, venían así con 
toda la parte de atrás mojada entonces nos dicen culimojados algunos y en cambio acá, 
cuando voy a Quito dicen, usted es colombiana bueno, yo soy de Puerto Rico pero no los 
documentos que recientemente encontré dicen que soy de Puerto Rico están firmados 
por mi papá ajá. 
 
¿Y cómo encontró esos documentos? A raíz de la muerte de mi papi como era empleado 
público mi papá me mostró una vez un documento de un seguro de vida que él había 
pagado, estaba pagando dijo, hija, este seguro de vida queda para usted queda 70-30 
para... 70 para Camilo 70 para usted porque usted es mi hija mayor de matrimonio porque 
yo soy hija de un matrimonio papá era casado con mamá luego ellos se separaron, no sé 
bueno, yo quedé por ahí volando y yo por ratos encontraba con quien más tuve como así 
pero mis encuentros con mi papá más que todo eran en Colombia por un primo, por un 
familiar entonces siempre fue así esa vez pasó algo acá en Ecuador cuando yo tenía como 
unos ocho años y a raíz de eso me quedé sola y me tocó ir averiguando dónde estaba mi 
papá me tocó ir a buscar a papá, a Colombia y lo encontré encontré a papá a raíz de eso 
no sabía nada de mi mamá yo encontré a mi mami en el 98 mami enferma, acá en Ecuador 
de cáncer pero las hermanas de mi mami viven en Leguízamo entonces mamá se trasladó 
hasta allá mamita también se había hecho del señor ecuatoriano tenía dos niñas de él, 
tuvo dos niñas de él y allá en Puerto Leguízamo yo estudiaba en San Vicente del Caguán 
cuando me dijeron que mi mami apareció yo me vine a ver a mi mamá pero no estaba en 
Puerto Leguízamo estaba en una comunidad que se llamaba El Tablero yo me vine a 
encontrar a mi mami y cuando yo llegué a mi mamita ya el cáncer es una cosa desastrosa 



 

 

Página 44 de 104 
(documento 3. Asesoría en el análisis y consolidación de la información. JCMB. Voces. Dic 2024) 

 

siento que la vida me ha sensibilizado demasiado a veces lloro cuando veo casos así lloro 
porque mi mamita se desmayaba siete veces al día ya encontré a mi mamá siempre mamá 
me enseñó que el cabello que mantenerlo largo mi mamita se comía su cabello con el 
cuerpo y ya estaba cuando la encontré mamá me pidió perdón se perdonó mi mamá con 
mi papá se dijeron lo que tenían que decirse y a los dos días murió mi madre mamita está 
enterrada en Puerto Leguízamo  
 
¿Y eso hace cuántos años fue? mi mamita falleció en el 98 25, 26 años ¿Hermanos, 
hermanas? sí, por parte de mamá tengo todo esto de las separaciones y todo esto como 
el de estar allá y acá tengo un hermano perdido de matrimonio cuando la separación de 
mi papá y mi mami mami se ha dado la embaraza de un bebé y está perdido sé que fue 
acá en Ecuador pero cuando intentamos averiguar un poco por quiénes nos podían llevar 
hasta allá pues el señor que mi mamá dijo era un mecánico de aquí del Aguarico que sabía 
bien la historia y conocía bien pero cuando yo vine a ver del señor le había dado un paro 
cardíaco y se murió y pienso también que para ese tiempo que mamita vino para acá en 
el tema de los 80 más o menos que estaba el tema del petróleo también yo digo que hubo 
trata de blanca mucha trata de blanca porque mamá contaba que a ella le prometieron 
venir pero a trabajar en cocina y en total a mamá la llevaron a trabajar en un chongo 
entonces era como algo así como que no tenían documentos y en ese tiempo creo que no 
era muy accesible. También el tema de documentos entonces era fácil traerlas sin 
documentos y ponerlas a trabajar en prostitución eso lo contó su mami que eso había 
sucedido claro antes era mucho más sigue pasando si claro lo digo antes como mucho más 
a la luz sin control si antes era peor ¿Qué cosas de mujer ecuatoriana le parece a usted? 
Que usted las tiene y las quiere conservar siempre pero a la par qué cosas de mujer 
colombiana le representan, le identifican empezar con Colombia lo de mujer colombiana 
me identifica a mi raíz porque yo estudié los cinco primeros años bueno cuatro años aquí 
en Ecuador hasta cuarto grado y me discriminaba mucho por ser india mi mamá me decía 
pero yo no soy india soy nativa pero aunque fueron pocos los años que compartí con mi 
mami, mi mami hablaba huitoto mi mamá es descendencia murgui y mi mamá hablaba 
huitoto mi mamá hablaba español y mi mamá hablaba portugués por ser en la frontera de 
Leticia mi mamá creo que había vivido por ahí en Leticia en Tabatinga y ahí maneja el 
español y el portugués mi mamá cantaba precioso en portugués poco me acuerdo mucha 
gente dice que porque me acuerdo tanto no sé pero me acuerdo mi mamá cantaba muy 
bonito en portugués¿Y usted aprendió el huitoto? no porque no me crié como en una 
comunidad nunca, me crié más bien como andando de un lado a otro por el tema de mi 
estabilidad pero cuando era pequeña me dolían las palabras donde me decían que los 
indios éramos sucios que los indios éramos vagos, perezosos y eso ha llevado a que yo 
trate como de de preguntar bueno ¿Quiénes son los indios? los mal llamados indios 
¿Quiénes son los nativos?¿Quiénes somos los indígenas? y desde ahí me acuerdo que 
mamita siempre me decía que hay que honrarla mamita decía hay que respetar cada que 
te vas a bañar al río pide permiso cada que vas a adentrar a la montaña yo me acuerdo 
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que andaba en la montaña con mamá mamita decía siempre pide permiso decía ando por 
la montaña nunca me ha pasado nada gracias a Dios siempre pido permiso o sea. Eso creo 
que son las raíces que más de una mujer colombiana a una mujer ecuatoriana son nuestras 
raíces ancestrales la natividad yo creo que eso tanto mujeres colombianas, ecuatorianas 
lo tenemos que somos de nacionalidades entonces el respeto por la naturaleza por lo que 
en ella hay mamá era muy dulce mamá ya hacía baños con flores silvestres cantaba en su 
idioma porque ella sí sabía yo lo único que aprendí de allá es que jitomo significa sol y 
siempre veo el sol y me acuerdo de mi mamá siempre no me crié con ella pero mamá 
siempre dejó algo dulce en mí independientemente de todo lo que haya podido pasar y el 
ser mujer en Colombia creo que aprendí a liderar. 
 
No sé si... no sé pero sí creo que de Colombia ver a mi papá que siempre estaba 
gestionando una cosa siempre mi papá era como un actor principal como de las 
necesidades de las comunidades entonces creo que eso lo aprendí allá porque yo desde 
los 9 años pues estuve allá casi hasta los 20 más o menos ¿Y cómo es el liderazgo entre la 
gente que ha migrado de Colombia acá? o sea ya un poco en la vida que usted ya tiene 
acá en el lado ecuatoriano¿Cómo ve esos liderazgos? ¿Cómo es la construcción de 
liderazgos? no sé por qué pero acá como que se cortan los procesos ¿sí? sí, porque yo me 
acuerdo que yo era chiquilla y ahí en Puerto del Carmen existía la colonia colombiana no 
sé, realmente era muy pequeña pero yo me acuerdo que existía y eran muy activos e 
incluso la colonia colombiana de ese tiempo en Puerto del Carmen ellos sacaban su reina 
de Colombia.  No me fui cuando regresé ya no había nada estaban haciendo de ahí surgió 
otra organización así también ya decían que no era colonia sino era asociación de 
colombianos por desacuerdos por algunas cosas se terminó ahorita no sé si fue en el 2017 
más o menos la volvieron a hacer entonces son procesos que están como que van se 
estancan y se están comenzando lo curioso es que por ejemplo de lo que cuando yo era 
niña ya no están ahí son otros actores y luego vienen otros actores así cuando usted vino 
a Ecuador ¿Hubo personas de las que usted encontró solidaridad? ¿Encontró de pronto 
apoyo? ¿Pudo hacer una suerte de lazos no sé si de barrio, no sé si de comunidad ¿o cómo 
fue eso? 
 
¿Cómo ha sido la construcción de vínculos también, no? de amistad acá en Puerto del 
Carmen es en Puerto del Carmen no costó tanto porque como la niñez de mi papá de mi 
abuela que era colombiana una hija de doña Percides, entonces siempre ahí se ha tenido 
la amistad e incluso Puerto del Carmen creo que en un tiempo llegó a tener más población 
colombiana que ecuatoriana ahorita después del encuentro que pasó ahorita estábamos 
hablando con el otro compañero también que vino al encuentro y decíamos es que creo 
que Puerto del Carmen está en un 50-50 sigue habiendo un 50 de colombiano y el otro 50 
es ecuatoriano entonces los ecuatorianos se sienten colombianos y los colombianos 
cuando juega la selección pues nos sentimos ecuatorianos. Y pues lo que se comparte de 
allá acá es eso uno entiende que lo importante es vivir y vivir bien aunque hubo un tiempo 
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que siempre hubo un poco de cuando el tema de la regularización que hubo en el país 
hubo harto gasto, hubo harta confusión hubo como mucha zozobra porque alguno en ese 
tiempo no se sabía cómo era lo de las cédulas de extranjería ni cómo era lo del refugio 
entonces ahí yo tomé la iniciativa de pararme en la puerta y yo les decía no se hagan 
refugiados no se hagan refugiados porque no pararon gol ¿y por qué su postura era de no 
hacerse refugiados? Porque yo veía gente colombiana que llevaba viviendo aquí en 
Ecuador inclusive en Mastillo han vivido, desde que tengo eso de razón han vivido en 
Ecuador entonces para mí ya no eran refugiados para mí ellos deberían llevar otro tema 
algunos sacaron el tema del refugio después decían, no, negada pero en ese momento era 
como lo que estaba ahí era lo que se podía hacer por el tema de regularización pero si 
bien es cierto la Federación de Mujeres de Quilombo ha apoyado harto en ese tema no sé 
con quién habrán hecho los condenos pero en ese tema se han apoyado ¿Usted se ha 
involucrado en el trabajo de alguna organización específicamente? ¿O ha tenido cercanía 
con alguna organización? con la Federación de Mujeres en una ocasión cuando estaba 
Oxfam ah, sí, Oxfam de trabajo, ¿no? sobre todo con el tema laboral me parece que 
trabajan mucho ellos el Oxfam me involucré con Oxfam por el tema de jóvenes yo luego 
de de ver lo que pasó con mi parte y de ver algunas cosas que pasaban como en el otro 
lado y que también ya las volví a ver cuando estuve ya acá en Puerto del Carmen,  me 
involucré un poco como en ese tema de jóvenes de jóvenes, ya entonces, quiero que me 
cuente un poquito más a fondo eso o sea, por un lado el tema de la Federación de Mujeres 
en qué acciones ha podido usted participar o de pronto tener más cercanía  
 
¿Hay talleres? ¿Cómo se organizan? ¿Y qué composición tiene? o sea, es gente que ya 
están mujeres colombianas y ecuatorianas allí, o hay más de un lado del otro, y también 
luego que me cuente un poquito más cuando se involucró con el trabajo de Oxfam esas 
dos cosas la Federación de Mujeres es muy querida por muchos y por otros no tanto así? 
¿Por qué? porque vivimos en una zona muy machista y de hecho yo pienso que nuestros 
países son machistas tanto Colombia como Ecuador eso sí, lo compartimos pero la 
Federación de Mujeres da como otra mirada desde un punto de vista no podría decir 
radical pero sí más bien desde un punto de vista de defensa a los derechos como humanas 
que somos y en ella se aprende que las mujeres somos no somos objetos somos sujetos 
de derechos y en base a esto creo que no sé muy bien cómo estará estructurada la 
Federación pero sí ha logrado sostenerse en el tiempo en las luchas que llevan por ejemplo 
yo te comento algo así se luchó anteriormente por tener una casa de acogida en la 
Federación y cuando estaba con el grupo de jóvenes que estábamos articulando el grupo 
de jóvenes pasó algo que en una comunidad. Un marido le pegó a la mujer le dio tan duro 
que ella en vez de botar leche porque estaba dando de lactar a un niño en vez de botar 
leche botaba la sangre entonces son cosas fuertes pero como yo ya había estado ahí 
entonces se llamó a la Federación de Mujeres se hizo como que la Federación de Mujeres 
como que fueron a traer a la compañera porque tocó sacarla tocó sacarla de la comunidad 
hacer que llegue a Puerto El Carmen sensibilizar también a los jóvenes de ese entonces 
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que estábamos como agrupando ahí con nosotros fuimos como que ella se sintiera 
protegida y rapidito ahí un carro en el mismo muelle conforme llegó todos como en una 
mina le sacamos las cosas le subimos a los niños y el carro por las mismas se vino a Puerto 
El Carmen.  
 
Uno a veces piensa que se ha normalizado la violencia hacia las mujeres porque después 
de esto los jóvenes fueron a contar a su casa lo que había pasado algunos nos vinieron a 
reclamar que por qué habíamos expuesto a los hijos a ese peligro qué tal esos señores un 
familiar los hubieran podido hacer algo pero nosotros que conocíamos pues ya la gente 
sabíamos que no había tal peligro porque no había nadie pero luego sí fue así como un 
llamado de atención. Entonces también sí es duro, uno a veces llora porque estas cosas, 
te frustran a ver la insensibilidad de otras personas sabiendo que sus hijas sus hijos van a 
volver a repetir este peligro lo que quisimos ese día fue como sensibilizar que debemos 
respetarnos entre hombres y mujeres y que lo que hay que guardar es la vida y yo pienso 
que la lucha de la Federación de Mujeres es eso la vida de nosotras porque siempre 
estamos vulnerables porque siempre nos sentimos indefensas, porque siempre nos hacen 
a un lado por parte de las autoridades y pienso que en la lucha de ellas llevan más de 20 
años a pesar de todo lo que les han hecho, les han dicho a ellas siguen ahí y es una fortaleza 
para uno yo al menos que me crié con la Federación de Mujeres, para mi ha sido mi 
segundo hogar porque mis momentos más difíciles y más vulnerables siempre han estado 
yo también en una ocasión hice uso de la Federación de Mujeres pero pues pasan cosas 
eso en cuanto a la Federación de Mujeres tiene cuéntenme de lo del albergue cómo 
funciona eso entiendo que es para casos de víctimas, ¿Verdad? Para un caso de víctima se 
llama la Federación de Mujeres se cuenta lo que está pasando no sé ahora cómo estará, 
pero ellas como que si no hay la movilización por ejemplo de Putumayo hasta Quilaguayo 
ellas pagaban la movilización o sea, es tan importante la vida de una mujer y se ha llegado 
a tal sensibilidad de que, bueno, tenemos que protegernos entre nosotras y para eso 
estamos pero habemos algunas que que en el camino nos vamos nos vamos quedando yo, 
luego de pasar algo también. Luego de mi separación caí en depresión y todo eso y decirle 
que la Federación de Mujeres, o sea las representantes fueron allá hablaron conmigo creo 
que eso evitó tal vez que yo me hubiera quitado la vida en esos momentos fue una ayuda 
oportuna nunca lo he hablado no sé por qué me lo hace contarlo ahorita pero es 
importante destacar que no se ve la Federación de Mujeres es de mujeres no se ve si es 
colombiana si es ecuatoriana, si es no, es para las mujeres víctimas que llegan ahí y te 
acogen y ahí te asignan un cuarto tienes como que todas las necesidades ¿Y funciona en 
Puerto del Carmen? ¿Funciona aquí? ¿Dónde funciona? Funciona aquí en Laguarico, pero 
cuando hay casos de violencia reportados en Putumayo la Federación ha hecho como esta 
conexión me pasó también un caso entre fronteras ya era una señora mayor que el esposo 
también le maltrataba a ella en cambio le mezquinaba la comida, era súper delgadita y 
pues ella era madrina del papá de mis bebés y ella llegó a mi casa porque ella sabía más o 
menos que o sea, yo pienso que cuando uno de mujer sabe que por aquí te puede ayudar, 
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uno llega y ella llegó a mi casa nosotros, o sea, en ese momento llamé a la Federación y la 
Federación dijo que sí. 
 
Que le enviara le hice una tonguita y le mandamos en el bus porque no me podía venir 
con ella porque yo estaba enferma pero ella vino solita y las compañeras le recibieron creo 
que ellas salieron al encuentro de nuestras compañeras y ahí en la Federación ella, una 
mujer indígena mayor bien hacendosa, bien querida bien todo pero también me he dado 
cuenta que traemos como algo bien arraigado que nosotras mismas normalizamos porque 
así nos enseñaron y nos acostumbramos entonces ¿Qué pasó? Ella estuvo aquí un tiempo 
pero de ahí ya bueno, cuando se pudo visitar creo que la familia la convenció de que ella 
debía volver a su hogar con su esposo ella regresó allá acá estaba bonita ella creo acá se 
rejuveneció una cosa impresionante yo por mí le dije no vuelva nunca más allá, nunca más 
y ella me dijo salga de allá eso me acuerdo que ella me dijo ya no vivo así porque ella sabía 
lo que pasaba conmigo entonces cuando un día ella ya no fue donde a mí, se ha ido de 
aquí, se ha vuelto a ir para allá ajá cuando cuando un día ya nos dijeron era que se murió 
el señor la siguió pegando, le siguió maltratando fue muy bonito porque las compañeras 
de la Federación fueron al entierro de la madrina entonces eso es lo bueno ajá y con el 
tema de Oxfam ¿Cómo ha sido? o ¿Cómo fue? Con el tema de Oxfam ya ni me acuerdo 
¿Fue hace mucho tiempo? Ya como unos 10 años él nació dentro del proceso ajá es que 
estaba pasando por mi etapa de depresión de separación y todo esto y en el tema de 
Oxfam estaban buscando una promotora comunitaria ya no me acuerdo cómo me había 
hecho algo así como amiga de aquí de CROPECO los fundadores de CROPECO también está 
Antonia Almeida y también hay una compañera que es colombiana, que es Carmen Rosa 
que trabajó acá en el Consejo la conocí ayer no sé cómo pero yo me logré como establecer 
un vínculo pero con Antonia entonces para esos días pues como andaba así como en el 
tema de mujeres como que conocía las realidades de ella y me propusieron que pudiera 
ser como ¿Cómo es que se dice? Algo así comunitaria entonces promotora comunitaria 
como que viendo los jóvenes invitándolos a hacer un grupo para luego una formación en 
el tema de salud y en el tema de salud y creo que era algo así como de liderazgo es 
extemporáneo, le di después de que estaba pensando pero bueno y de ahí me dijo sí, fue 
algo que pareció muy bueno y entonces empezó con vamos a tener cerca de unos 40 
jóvenes pero ahí nos vemos nos damos cuenta que los jóvenes se sienten igual que yo con 
el corazón partido porque ellos cuando nos firmaban las fichas y verá que son hijos de 
colombianos acá en Ecuador o sea, el proyecto era para ecuatorianos y colombianos 
porque en ese tiempo todavía no había Ecuatorianos, colombianos habían días que la ficha 
nos aparecía Ecuador, Ecuador, Ecuador Ecuador, todito Ecuador y habían otros días nos 
aparecía Colombia, Colombia Colombia y nos decía. Que bueno por el proyecto íbamos a 
ver que eran los muchachos mismos algo que tiene el colombiano es que te contagia la 
alegría entonces los chicos a veces llegaban ellos bien colombianos con esa alegría y 
muchachos esto y lo otro ellos proponían y en gran parte el proyecto OXFAM, fue muy 
lamentablemente pues todo llega y todo se acaba pero entonces eso nos dio otra realidad 
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que los gobiernos locales no se hacen responsables de lo que en realidad tienen que hacer 
los niños, los adolescentes, los jóvenes son al igual que la gente no son objetos, son sujetos 
de derechos pero siempre que sale esto no saben cómo tratar de cuando se ve que esto 
está establecido no confío, hasta ahorita no confío en el tema de esto de las autoridades 
locales. 
 
 
No ha dado resultado independientemente de lo que se diga cuando se trabajó con 
OXFAM se trabajó por ejemplo en temas de prevención de embarazos, prevención de 
embarazos en adolescentes pero también era así como que los chicos aprendieran cosas 
teatro, danza fue tan bonito porque ellos hacían cine comunitario todos los jueves y era 
bonito ver que ellos mismos armaban, ponían su pantalla llevaban el maestrito o sea se 
atrevieron a hacer un encuentro porque uno está ahí no para dirigir, uno está ahí para 
apoyar porque ellos también tienen sus ideas más que dirigir era como estar ahí. Pero yo 
como no era técnica sino los técnicos eran los que aterrizaban con los muchachos pero es 
una experiencia bonita pero bueno al irse a las ONG con la firma de paz de ya las ONG ya 
no llegaron entonces a lo que yo tanto miedo tenía volvimos.  Voy a contar algo por 
ejemplo, cuando yo fui chiquilla yo me salí de la casa de papá porque a mi alguien me dijo 
estás reclutando, yo soy valiente pero allí me considero cobarde, no voy a ir para allá o sea 
aunque yo ya había visto esa realidad y aunque son posturas cada quien tiene sus posturas 
es muy bonito conocer pero como para llegar allá, no pero la guerra es muy cruel es muy 
cruel porque a la final el trabajo, el no estar en casa un día topó mi puerta tuve una hija 
que se fue para allá ¿Que edad tenía?14 años iba a cumplir 14 se fue para allá y a raíz de 
eso es que yo empecé a decir oigan vean como que le estamos llegando tarde a los jóvenes 
estamos llegando tarde a mi me parecía injusto tantas cosas no sé si seré buena o mala 
persona lo único que sí sé es que nunca me gustaría como que un joven tenga que irse a 
allá por una por un capricho por una rebeldía o porque en su casa no tienen lo suficiente 
para subsistir cuando eso pasa yo dije no. Toca empezar a hacer incidencia la palabra que 
aprendí en la fe incidencia, pero con jóvenes porque si bien es cierto la fe de mujeres está 
por el tema de mujeres no importa o sea, no importa la edad pero también este tema de 
violencia conlleva como que a ellos se sientan así, y es un tema muy difícil de superar 
entonces al tener los chicos ahí ocupados de una cosa a la otra pues pensaban más bien 
como en esto la idea era formar una escuela de liderazgo luego. Pero al cortárselos eso ya 
no como que no en mi vida personal me pasaban cosas que que tal vez en su momento 
me bloquearon trabajando para Oxfam porque siempre entonces pero lo que se logró fue 
hacer el grupo, y ellos conformaron luego un grupo de de danzas pero ya no está en el 
proyecto, o sea, ya como grupo lograron pero, ¿Qué es lo que uno no quiere? Uno no 
quiere que los chicos sean presos presa fácil de estos de estos grupos sea cual sea que los 
chicos por ejemplo lo que ustedes hace rato el tema de drogas y alcoholismo porque una 
vez viajando en un encuentro aquí de los chicos con Oxfam, los de Putumayo con los de 
aquí y ellos son muy dinámicos cogieron un teléfono encontraron un policía vamos a 
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entrevistar a un policía y entrevistaron al policía y esa es la experiencia de ellos no le puedo 
decir nada y de ahí se bajaron se bajaron, entrevistaron y ellos llegaron a la conclusión que 
el raíz de la violencia y el tema de las otras drogas es el alcoholismo y me acuerdo tanto la 
frase, me acuerdo el joven que lo dijo y me dijo estas palabras dijo, la droga que más mata 
es el alcohol porque a raíz del alcohol viene el consumo de otra sustancia pero también 
viene la violencia de la familia por el alcohol y es una droga y es una droga legal. 
 
 
Entonces es como que no logramos ver el tema, a mí si me ha dado pesar de que de este 
grupo que trabajó con Oxfam. Chicas que se les veía un futuro prometedor lo que pasa es 
que al acabarse el proyecto todo se direccionó hacia el municipio todo lo que se había 
conseguido hacia el municipio el municipio cogió eso y no, como que ya lo convirtieron a 
los chicos fue como en algo cultural digamos, ya ahí se dividen los chicos y ellos acá 
independientes arman como que su grupo de danza pero como no es tan algo. Bueno no 
quiero hablar mal de la persona que dejaron ahí pero ver ahorita si los chicos consumiendo 
alcohol en los eventos saber que los que estuvieron ahí que luego ingresaron al grupo hoy 
en día consumen otro tipo de drogas para mi es como para mi eso si es frustrante, 
frustrante que formas de solidaridad para usted han sido más palpables, más significativas 
en su vida aquí en Ecuador o su vida más adulta a veces así cuando hay otra mujer que le 
dice a uno ánimo, tú puedes sécate las lágrimas y a veces queda mirando y está fuerte eso 
si está fuerte más que todo me apoyo a mis hijas y por todo lo que hemos vivido pienso 
que nosotras nos cerramos como en nuestro círculo pese a todas las diferencias. Todo lo 
feo que nos tocó vivir pienso que por parte de solidaridad de la Federación de Mujeres y 
una vez yo siempre le digo ya me da hasta pena con las de la Federación de Mujeres yo 
tengo una deuda y no sé cómo pagarla algún día y de ahí así así en el día a día la gente por 
ejemplo hay gente más que todo la gente colombiana es como más, la mujer colombiana 
es como más así que le dice a uno a ver vecina, usted es berraca qué está pasando o alguna 
cosa o a veces a uno le dice cambie la cara vecina vaya, échase un poco de maquillaje 
agárrese el cabello pero a veces dicen venga venga le voy a decir algo entonces sí le he 
recibido más de parte de mujeres que son colombianas o sea allá en Puerto Escalia del 
tiempo en el que usted ya vino o sea como que ya se instaló más acá del lado ecuatoriano 
han cambiado o cómo han cambiado sus necesidades y prioridades había algo que de 
pronto antes no era propietario no era tan importante y ahora sí bueno antes no tenía 
tantos hijos ¿Cuántos tienes? Yo tuve siete hijos cuando falleció papá que fue cuando 
fumigaron con glifosato el primero a morir fue mi hijo se me murió mi tercer hijo ¿Qué 
edad tenía? añito, dos meses ahí sí ya, eso fue como que dije como que tratando de estar 
acá donde todo se me cierra donde no hallo no constaba en un sistema como de salud ni 
nada me voy para Ecuador porque como que es mi otra tierra sí me dio la oportunidad de 
venir acá de establecerme acá en Ecuador acá nacieron mis cuatro hijos acá nació mi hija 
Judit mi hijo Lidia mi hijo Esteban y mi hijo Mateo y allá en Colombia nació mi hija Verónica 
mi hija Yuri y mi Julianita que se llamaba en la actualidad igual tengo par tengo tres mujeres 
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tres niños entonces es claro esto a propósito de lo que hablábamos de las prioridades y 
de la importancia entonces claro antes no estaban sus niños o bueno pues. Los nuevos 
están ahora acá entonces me sentía desprotegida sola porque al no estar papá entendí 
que lo único que tenía en Colombia era mi papá al ya no estar mamá no sabía qué hacer 
pero lo que sí tenía consciente o sea mi consciente estaba que Ecuador era de paz más 
tranquila encontró paz acá sí aunque con la zozobra de no saber qué pasó con los que 
mataron a papá. Es algo así muy triste porque porque ahorita en el encuentro que hubo 
en cumpleaños aquí el que mató a mi papá y no sé si huí no sé si me vine de Colombia 
huyendo de una realidad a la cual en su momento era difícil hacerle frente me sentía 
vulnerable me sentía él también el no haber tenido como un lugar estable como el no 
haber entonces mi única alternativa fue Ecuador que era lo que ya conocía pero me estaba 
preguntando en estos días o sea me vine dejando como les dije ahí en la comunidad 
cuando me traía mi papá me voy dejando me voy dejando un pasado les dije que no me 
beneficia me llevo mi padre al Ecuador porque esa fue la petición y la última voluntad de 
él. 
 
La verdad no sé qué tan lejos o qué tan cerca he estado del peligro pero lo único que yo sí 
sé es que el tiempo que estuve en Puerto El Carmen como los primeros tiempos fue para 
mí fue tranquilo en una ocasión alguien me dijo que esa persona iba a venir a vivir a Puerto 
El Carmen le dije no me gustaría porque yo me vine dejando todo ese pasado atrás yo no 
demandé yo nada yo lo único que hice fue coger a mi papá traerlo acá. Además, porque sí 
tenemos familia acá en Puerto El Carmen y eso y me traje a mi papá pero perdón nunca 
pensé lo que pasó ahorita nunca pensé que iba a poder ver a uno de los actores así y esa 
persona estaba participando pero con como algún rol específico en el encuentro sí sí y esa 
persona sabe que usted es la hija sabe, o sea, identifica supongo que cuando me vio se 
puso unas gafas negras pero yo lo miré entrar a él miré entrar al otro muchacho con el 
otro muchacho sí me saludé con él en ese momento no me dio rabia lo que me dio como 
una tristeza como un desosiego como decir, o sea no sé al chico que estaba conmigo el 
psicólogo ya cuando él me miró algo inquieto me dijo ¿Qué te pasa? y así volteé así mira 
pasa eso tampoco no le dije quién era me dijo este se tranquila, tome aire pero ya cuando 
me tocó la palabra solamente dije que que lo que extrañaba lo que extrañaba de Colombia 
era mi papá o sea. Lo que más extraño mi papá no fue un buen padre no fue, o sea papá 
siempre para mí fue un padre a usted pero un poco como que era lo único que yo tenía 
para para sentirme ahí ahí agarrado entonces fue como lo único que yo logré así como 
sostener mi papá o sea es como la única familia que conocí directamente mi papá y sí me 
dio tristeza que me hayan matado mi papá pero pero me más inestabilidad puedo decir 
ahorita porque he estado pensando todos estos días todo el tiempo como que me vine 
como que intentando dejar esa realidad ese dolor yo cuando vine de Colombia siempre 
quise dejar allá ese dolor pero siento que siento que que ha estado ahí guardado para ir 
concluyendo la entrevista ¿Cuáles son sus planes al futuro? o sea, ¿Qué le gustaría 
cumplir? ¿Qué le gustaría concretar? ¿En esos planes al futuro en algún momento estaría 
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regresar a Colombia ir a Colombia o no? cuando las personas las han sabido matar en 
Colombia hay algo que se llama de víctimas yo me vine de allá de acá ahora hace como 
dos años vino mi hermanita, la que quedó de tres años vino acá a Ecuador me dijo algunas 
cosas, o sea no sé qué tanto ella sabrá de mí ni qué le habrán dicho ni nada por el estilo 
pero la verdad yo me vine de allá perdí contacto porque a veces uno de acá afuera sabe 
más cosas que estando ahí adentro yo de acá bueno supe un poco de cosas, me le 
totalmente supongo que a ella tenían que pagar dinero. 
 
No sé qué cosas habrá hecho el gobierno pero ahora ya ya aparecía yo en Colombia porque 
yo cuando me vine de allá no aparecía ellos tienen como un registro social algo así yo no 
aparecía fue a buscar en alguna ocasión un registro civil tampoco para mí fue imposible 
ahora que ella apareció y me dijo lo que me dijo me dijo que yo era un egoísta que yo supe 
un poco de cosas pero él no me dijo que era por unos dineros entonces yo le digo a un 
amigo, digo ¿Por qué? El dijo pero analiza y él me dijo no, yo creo que eso está por víctima 
y me dijo ya que estás en la guardia, ándate ahí cuando me dijo eso también por eso mi 
hija dijo no estés más en ese pueblo porque está como muy siento mami que usted ya está 
muy sola entonces vengase acá como que nos apoyamos un poco y para que no se sienta 
tan sola y me di dejé eso allá venirme de allá es como haber dejado a mi papá mi papá fue 
policía colombiano también ya y y al venirme de allá para acá me fui aquí, ahí yo fui y 
pregunté y si le han estado llevando el proceso de mi papá pero ya en ese proceso ya ha 
cobrado mi madrastra ha cobrado mi hermano pero los que no han cobrado son mi 
hermano ella le han detenido el padre porque le han dicho que lógicamente hay otra 
persona a mi nunca me dijeron eso y yo fui a averiguarlo y fue allá y dicen que por qué no 
me han incluido en el conglomerado familiar digo no sé la verdad y ella fue ella fue la que 
vino y dijo en los documentos en los documentos que ellos tienen de papá ahí dijo yo le 
miré a usted un registro civil me dijo ella pero está bien viejito está bien desgastado 
entonces ya me fui yo pregunté ahí no le dije nada a nadie me fui yo solita allá a la oficina 
del registro civil yo pregunté, me dijeron que si dice que mi cédula colombiana allá mi 
cédula colombiana ahora soy colombiana ¿Por qué cosa le gustaría a usted que la 
recuerde? la gente que le ha conocido ¿Qué es eso que le gustaría que recuerde de usted? 
¿Qué legado? 
 
Me gustaría que me recuerde como la mujer que que siempre apoyó a pesar de no tener 
nada porque cuando el proceso de Oxfan hubo mucha gente que me decía usted cómo 
puede estar trabajando ahí si usted no tiene carro no tiene moto, usted no tiene nada me 
decía mejor traiga a los señores para que hablen conmigo yo si tengo carro, yo tengo bus, 
yo tengo moto yo tengo alguna mucha gente me decía, usted es boba trabajó para la 
federación como promotora y ahí no sacó nada y ahora está en este proyecto donde hay 
harta plata y tampoco saca nada para usted. Pero el tema no es eso el tema, el tema es 
dar inclusive de lo que no tienes para que las otras personas puedan superar avanzar soy 
una de las personas que siempre me he fijado en eso me he fijado como en querer yo 
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acaparar cosas para mí porque aún ni las tengo y y como le decía para mí eso así sería me 
recuerdo como así nunca tuvo nada pero que siempre quiso que estemos bien te cuento 
que llegué a esa conclusión porque uno de los chicos que se formó con nosotros en Oxfam. 
Se fue con un grupo para el otro lado él era un chico en cultura, en deporte era parte de 
este grupo de danza que te digo que tiene pero lastimosamente la falta de dinamismo en 
algún momento se me ocurre que se podría hacer algo con los chicos crear una micro 
empresa con ellos mismos, para ellos mismos se fue para el otro lado. Esa ha sido mi mayor 
frustración él era muy soñador era un chico así todo respetuoso no pude hablar con él ese 
último día que lo miré yo a mí tampoco ninguno de los muchachos que sabían hablar 
conmigo nunca me dijeron el Nico tiene esta idea cuando yo supe el Nico ya tenía más de 
un mes allá de ahí a los días ya supe que lo mataron lo cogió el otro grupo lo cogió vivo lo 
cogió vivo y le han cortado los deditos le han quemado la carita o sea, murió fue torturado 
son jóvenes que no merecen estar ahí pero la frontera sigue siendo una frontera olvidada, 
sigue siendo aunque se firmó la paz pero ahorita pienso que estamos con el 
recrudecimiento de la violencia y vienen más fuerte y si no preparamos a nuestros niños 
a nuestros jóvenes para que tengan la autonomía y la seguridad de decir no pero también 
hay que darles a ellos garantías de poder elegir y no digo porque tengo una hija, también, 
pero son cosas que uno no quiere ni se espera nunca pero se da cogerlo acompañarlo, 
enterrarlo sí es algo duro para mí, aunque no es mi familia pero fue un chico del proceso 
que se le avizoraba como un futuro bueno pero el no poder hacer más el no poder hacer 
nada y ahorita no estoy en condiciones ni de nada de eso ni de nada de eso de mucha 
tristeza. 
 
  



 

 

Página 54 de 104 
(documento 3. Asesoría en el análisis y consolidación de la información. JCMB. Voces. Dic 2024) 

 

Transcripción de Entrevista 3. Amalia 

 
Muchísimas gracias por acceder a este espacio de entrevista. Quisiera conocer cómo tomó 
la decisión de venir a la provincia de Sucumbíos, a la Amazonía Ecuatoriana. Cuáles fueron 
los motivantes en el momento en que haya sido y me contará un poquito haciendo historia 
cuántos años que ya transcurrieron de eso de que usted vino a vivir acá a Ecuador. 
 
Bueno yo llegué en el año 94 exactamente hace 30 años que estoy acá. Cuando yo me vine 
yo era religiosa pertenecía a la comunidad ABC y desde el año 80 siempre tuve la inquietud 
de trabajar con con la gente más de base, más de pueblo. Entonces, una de las casas que 
ofrecían ese trabajo con comunidades era precisamente Sucumbíos. Acá las hermanas, la 
casa con monseñor Gonzalo Marañón. Entonces, vine cómo fundadora con dos hermanas 
más y empezamos un trabajo en la iglesia de Sucumbíos. Tuve la oportunidad de conocer 
mucho la provincia porque a los tres meses de llegar acá, el monseñor me encarga la 
catequesis, formar a los catequistas. Entonces yo inmediatamente cambié la forma porque 
ellos, los catequistas los reunían una vez al año acá y los catequistas primero no tienen 
recursos, son madres casadas que no les permite el marido venirse una noche por acá. 
Entonces yo decidí más bien irme yo a las comunidades donde ellos estaban y hacía la 
formación en los sectores y eso me permitió conocer mucho la provincia porque pues era 
a nivel diocesano, era a toda la provincia de Sucumbíos.  
 
¿Dónde nació usted?Yo nací en la Uvita, Boyacá, el 31 de diciembre de 1952. Actualmente 
tengo 71 años y como le digo vine así como religiosa, te ofrecen esta posibilidad de venir 
acá y me vi y estuve trabajando hoy en la iglesia diez años. Primero como catequista, 
formando catequistas y después cuando se presentó la coyuntura de la migración de 
colombianos en el año 2000, tomamos la decisión de trabajar con población colombiana, 
Monseñor nos permitió y entré a trabajar en el departamento de movilidad humana. 
Coordiné el servicio dos años medio, como tres, que fue el auge de cuando empezó 
realmente el refugio acá y la iglesia asumió con el actitud de trabajar. Entonces ahí trabajé 
con la población refugiada. En ese momento en que se inicia hasta ahí, las relaciones han 
sido más o menos, yo siento que siempre ha habido una familiaridad en la frontera con 
tanto la población colombiana como la ecuatoriana, nos divide un río y es netamente, si 
usted va a la hormiga, la dorada, son puras poblaciones que viven del comercio, como vive 
también la guardia del comercio, entonces hay mucho intercambio comercial y mucha 
familiaridad donde se forman muchas familias mixtas ya, entre colombianos y 
ecuatorianos, y con la migración mucho más. En ese momento hasta el 2000 mas o menos 
la situación era, había mucho auge de la coca al otro lado, entonces mucho colombiano 
iba para allá. 
 
Una situación dura era las mujeres ecuatorianas se iban a hacer prostitución allá, porque 
los cocaleros salían los domingos a disfrutar y allá iban ya los fines de semana a trabajar. 
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Ir un lunes al río y bajar por el río era ver lanchas completas de mujeres ecuatorianas que 
venían acá, que venían de Colombia y pasaban acá después de un fin de semana. Esa es 
una de las cosas que yo me acuerdo mucho, antes del refugio, sí. A partir del 2000 que ya 
fue el refugio, entonces ya trabajé en movilidad humana y ahí sí empezó a notarse un poco 
la, empecé a notar un poco la estigmatización del colombiano, entonces ya todos los que 
se vienen acá son guerrilleros, son delincuentes, son paramilitares, son prostitutas las 
mujeres, entonces hubo esa estigmatización. Y lo otro también es vienen a quitarnos los 
puestos de trabajo, nos vienen como a desplazar de por sí el colombiano es más, digamos 
comercialmente es más asequible para las ventas y todo eso. Tenemos una forma 
diferente de vender, entonces eso hace que se sientan desplazados y empezaron también 
a ofrecer trabajos más económicos, entonces todo eso trajo mucho malestar a la 
población colombiana y a la población ecuatoriana. 
 
Es un factor social que se presentó en ese tiempo, que sí se veía muy muy fuerte la 
estigmatización al colombiano. Después se fue bajando cuando empezaron a llegar los 
venezolanos, entonces ya fue con Venezuela. Entonces como que un poco se desplaza. Se 
desplaza y ahora es ya. Solo una pregunta, usted me decía que fue por el tema de que 
usted estaba, usted era religiosa, no es cierto, entonces ese fue el motivo digamos 
principal para que usted venga para acá. Había alguna familia o conocidos, amistades que 
ya vivían acá en Ecuador y que usted sabía que ya estaban aquí antes o no? No, yo llegué 
a conocer la gente, no conocía a nadie, ni siquiera a la iglesia porque veníamos a trabajar 
en la iglesia. Así llegan las comunidades religiosas a trabajar en un lugar donde les da el 
obispo un espacio, trabajen en esto y empiezan a trabajar con la gente. Entonces yo no 
tenía familia conocida. 
 
¿Qué problemáticas usted pudo ver en ese tiempo, en ese trabajo con la iglesia? Una de 
las problemáticas que había en ese tiempo con la iglesia de Sucumbíos es que el monseñor 
tenía digamos la dimensión de trabajar con los dos pies, decía él, con la evangelización 
pero también con las organizaciones. Con las Organizaciones populares, entonces se 
fundaron muchas organizaciones populares, organizaciones de mujeres, entonces yo la 
problemática que en ese tiempo pude captar más es la cuestión de la pobreza. Había 
mucha pobreza aquí, el Aguarico. Era feísimo, el Aguarico. era como le digo yo, esas calles 
eran muy feas en el cuando yo llegué porque le echaban ese crudo del petróleo y eso se 
le pegaba uno a la ropa, los zapatos.  
 
 
Realmente mirar 30 años para atrás Aguarico. era feísimo, ahora es bonita la ciudad. Ahora 
sí se ha notado el cambio bastante. En ese tiempo la problemática que yo sí sentía es que 
era una de las provincias más pobres, con una problemática muy fuerte de contaminación 
por las petroleras, la nivel de educación muy atrasada la educación. Pueblos muy 
abandonados realmente por el Estado en ese tiempo para lograr lograr hacer una vía, para 
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lograr pavimentar una vía tenía que hacer unas huelgas fuertes las organizaciones y en eso 
la iglesia fue muy protagonista, para lograr que se mirara a Sucumbíos y que se lograra 
progresar acá en ese tiempo. ¿Usted qué cree que fue lo principal para que usted pudiera 
consolidar su digamos su forma ya de estar acá, de asumir una vida acá? ¿Qué fue para 
usted lo más lo más fuerte? 
 
Bueno lo más fuerte realmente cuando uno en la vida religiosa tiene asegurada esta vida 
y la otra no, o sea no tienes que venir a luchar por la comida o por lo que sea porque ya el 
obispo te ofrece el espacio, el obispo te ofrece por lo menos el sustento para estar, la 
congregación te apoya mucho desde fuera porque son casas de misión, hacer casas de 
misión a uno siempre lo lo protegen y lo amparan mucho. A nivel económico, a nivel de 
pobreza yo personalmente no tuve que afrontar nada, sólo lo único que tuve que asumir 
fue cocinar porque no sabía, no cocinaba, en todas las otras casas que había estado 
siempre teníamos a alguien que nos cocinaba como religiosas, aquí me tocó llegar a 
cocinar, eso fue un reto por ejemplo para aprender a cocinar y hacer un trabajo llevando 
también una casa, hasta ahí yo no lo había hecho ya tenía yo 40 años, yo entré 18 al 
convento entonces no sabía lo que era asumir una casa a nivel de ese sentido, pero de 
resto el trabajo se nos facilitó, nosotros veníamos más o menos preparadas, yo tenía mi 
licenciatura en filosofía y ciencias religiosas y había hecho un todo un semestre de pastoral 
entonces y luego la vocación que yo tenía de trabajar con la gente pues para mí fue, 
encontré aquí como como una semilla para mi vocación, lo que yo quería porque yo ya en 
la congregación había tenido una crisis de trabajo porque me gustaba mucho una vida 
religiosa más abierta y eso me trajo muchas dificultades dentro, incluso yo ya me había 
retirado un año, había ido al Chocó antes de venir acá. ¿Y le trajo problemas porque no 
aceptaba la congregación o por qué? 
 
Por la forma de trabajar porque las hermanas los conventos son muy cerrados, siempre 
ponen un límite entre ellas y la gente, hay unas normas que no te dejan ser como más 
cercano uno al pueblo, entonces eso trae dificultades en la comunidad, eso me empezó a 
traer a mí dificultades desde desde el año 80 cuando yo empecé a interiorizar la teología 
de la liberación, ahí ya se me vino el mundo al revés. Esa es una idea de un dios que no 
está ahí, que no está en la cruz, es un Dios muy humano.  
 
 
Llegar aquí y encontrar esa visión de la iglesia de que se trabaja con los dos pies pues eso 
fue como alimentar mi vocación y aquí llegué, por fin llegué a donde yo quería llegar, 
donde a los tres días me quité el hábito y ya me puse así como usted me ve y ya ya empecé 
a trabajar con las comunidades y eso para mí fue lo mejor, los 10 años mejores de la vida 
religiosa fueron esos 10 años que yo trabajé aquí en la iglesia, porque como señor Gonzalo 
que era una iglesia muy liberadora donde se trabajaba mucho con las organizaciones y con 
las comunidades, entonces yo para mí encontré como mi camino, mi culmen de lo que yo 
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quería como religiosa. Y de su experiencia y del trabajo con las comunidades, de esa 
cercanía, usted qué diferencias encuentra entre una mujer colombiana que migra al 
Ecuador, a la Amazonía ecuatoriana y un hombre colombiano, o sea esa condición de ser 
mujer, ser hombre, qué diferencias ve usted, esas dificultades que se les presentan los 
dos, pero en tanto el uno, el uno en tanto hombre. Sí, yo pienso que tanto en Colombia 
como acá todavía no se supera el machismo, es muy marcado, las mujeres al volverse 
cabezas de hogar, porque generalmente o vienen desplazadas porque no tienen, porque 
les mataron el marido, o porque el marido desapareció, lo desaparecieron, entonces les 
toca asumir cabeza de hogar y llegar a otro país, a empezar una vida con hijos, sin el esposo 
y en condiciones de pobreza, donde llega uno acá a esta provincia, que es donde había 
más condiciones de pobreza, muy difícil para las mujeres, pero sin embargo hay una 
resiliencia en ellas, que de alguna manera logran salir adelante, yo veo que ellas ponen sus 
puestos de trabajo, lo que sea, buscan el rebusque, que ya vamos, pero salen adelante, 
pero sí es muy complicado para una mujer cabeza de familia, llegar a una provincia donde 
no hay posibilidades de trabajo, sino al rebusque, porque si usted ve el Aguarico es 
netamente comercial, y uno va por los barrios pobres y cada media cuadra o cada dos 
cuadras hay una tienda, es de puro rebusque, o hay un puestico de venta de plátano asado, 
o un puestico de carnesitas, porque así se rebusca la gente, es muy poco los que tienen la 
posibilidad de trabajar en las petroleras, generalmente las petroleras, los ingenieros, los 
agentes de fuera, de acá los que van a trabajar serán por ahí los que van a las trochas, a 
abrir trochas, todo eso, pero hay más posibilidad para la gente de fuera. 
 
En su identidad, en su forma digamos de sentir una propia identidad, ¿cambió en algo el 
momento que vino al contexto de la Amazonía ecuatoriana? Sí, cambió bastante, porque 
lo que yo le decía, yo encontré aquí mi, como digamos, el culmen de mi vocación religiosa, 
y me sentí muy bien trabajando, el monseñor creo que me sacó el jugo hasta que pudo, 
porque cuando me puse en movilidad humana, a mí me tocó duro trabajar hasta ir a 
reuniones de obispo representándolo a él, era, o sea, con la catequesis también pertenece 
al consejo jurídico, a la iglesia, o sea, nosotros las tres damas que vinimos, creo que 
pudimos aportar mucho en ese momento a la iglesia, entonces fue bastante positivo para 
mí como mujer, pero en el año 2004 se me presentó una situación y es que la congregación 
dice, Amalia, te sacamos de acá, no queremos que trabajes más en Sucumbíos, entonces 
es como que te quitan media vida, 10 años de lucha trabajando en la iglesia, bonito, y que 
me dicen, te vas a otro pueblito, porque simplemente no queremos que trabajes más acá, 
ahí se me llenó la copa y dije no más, y me salí, ahí tomé la decisión, cuando a mí me llama 
la provincial y me dice, Amalia, te vas para Bogotá, cerca de Bogotá, un pueblito que había, 
yo lo único que le pude decir a ella fue, a quién le paso la carta, a usted o a la general, no 
tuve más palabras, ni déjeme, ni no déjeme, sino a quién, yo hasta aquí llegué, y ahí yo salí 
en el año 94, en el 2004, pero afortunadamente yo antes de salir, sin saber que me iba a 
salir, yo había fundado una corporación, con unos chicos, una corporación juvenil, y yo 
tenía ya hasta sede, tenía un espacio, aquí en la 4, se llama la corporación Cropeco Vida 
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Libertad. Entonces yo la había fundado, porque ya sentí yo como una amenaza de que 
pronto me iban a sacar, y dije, pues yo quiero tener un espacio propio, donde yo como 
mujer pueda salir adelante sin que me saquen, entonces ya tenía fundada la corporación, 
yo no pensaba salir ni el Congreso, sino tener esa fundación, apoyarla y todo eso dentro 
de mi caminar, pero en el 2004 se presenta ya la problemática donde me dicen te vas y te 
vas, y cuando la congregación a ti te dice te vas, tú no puedes refutar, simplemente tienes 
que obedecer, porque tienes un voto de belleza, entonces dije no, ya no más, y yo me salí, 
y seguí cultivando la corporación, y me adoptó una familia, viví donde una familia cuatro 
años, una familia muy querida, yo digo que es mi mamá ecuatoriana, mi papá ecuatoriano, 
con ellos mis hermanos ecuatorianos, porque yo viví cuatro años muy tranquila en esa 
familia, y a los siete meses de salir yo empecé a trabajar en la Federación de Mujeres de 
Sucumbíos   con el grupo de mujeres, ellas tienen muchas mujeres organizadas en cada 
cantón, otra oportunidad para conocer la provincia, porque me fui también a las 
organizaciones y ahí yo lo que les enseñaba era a sacar su primaria y su bachillerato, fui 
casi como, era promotora, pero el rol que me tocó fue pedagoga, entonces, y eso trabajé 
como dos años y medio, y a los dos, al año y medio de estar trabajando en la federación, 
ahí conozco el cónsul, conozco al doctor Demetrio, que había estado en Villa Garzón, 
donde yo había estado pero no lo conocía 
 
Una refugiada que me conocía a mí, me encontró en la calle, en diagonal al consulado, y 
me dijo vamos, conozca al cónsul, es muy buena gente el doctor, y yo voy lo conozco, 
conozco a la esposa, la doctora Yolanda Oviedo, y ahí entre el doctor y mi persona 
empezamos a ilusionarnos por tener un espacio para ofrecer información a los 
colombianos, porque una de las cosas que yo percibía era que estaban muy 
desinformados, no había una información correcta, por ejemplo, de procesos de 
regularización, que es lo que más hace que la gente tenga acceso a derechos, cuando uno 
está regularizado, y yo le decía al doctor Demetrio como hace falta aquí para que los 
colombianos los orienten a él, que tienen acceso a educación porque hay un decreto, 
tienen acceso a salud, porque la salud acá es universal, cosas así, yo empecé a trabajar con 
él, y no había en el consulado un trabajo social, había abogado y el resto era como una 
notaría, pero no había un trabajo social, entonces con el doctor empezamos a construir 
esa plaza, yo hice seis, cinco meses de voluntariado en el consulado, donde iba un día a la 
semana, a ver cómo íbamos vendiendo la idea a la cancillería para que abrieran el espacio 
social, y justo lo logramos, a los seis, cinco meses de estar yo en el voluntariado, dieron la 
plaza para trabajadora social y ahí trabajé 14 años, en el consulado, en esa área de trabajo 
social, entonces ahí tú empiezas a tener toda la problemática que la gente de Ecuador, de 
Colombia tiene con el acceso a derechos, por ejemplo, el acceso al trabajo, si no tienes 
visa, si no tienes para sacar un ruido, te explotan, entonces empiezo yo a formarme en 
todo lo que es el proceso, procesos de regularización, para orientar a la gente cómo 
pueden sacar sus papeles, para que no se queden así, conocer todo lo que son las 
normativas a nivel de educación, para que a los niños no se les niegue el derecho a la 
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educación, desconocer los decretos, porque hay decretos y si la gente los desconoce y a 
veces las mismas autoridades de educación las desconocían y les negaban el entrar y yo 
con mi decreto en la mano 337 me acuerdo, me iba con la gente, ahí está el decreto donde 
dice que a nadie se le debe negar la posibilidad del estudio, por la condición migratoria y 
así luchamos mucho para la inserción de los niños a la educación, lo mismo conocer la 
salud, cómo es el sistema de salud aquí para que la gente también acuda y pueda tener 
acceso a la educación y así empecé yo a conocer toda esa problemática y a orientar a la 
gente en esa problemática, en cómo solucionarla y ahí en el consulado es donde yo 
digamos empiezo a trabajar más en ese aspecto social con la población colombiana. Y 
usted, su familia, hermanos, familia más ampliada, digamos, están todos en Colombia o 
están aquí, cómo es? No, yo soy la única gitana por acá, a partir de hace unos cinco años 
un hermano que es divorciado se vino a vivir conmigo, el que tenía ahí en el carro, él se 
vino a vivir conmigo y esporádicamente está aquí, a veces se va, se está tres meses en 
Colombia, luego vuelve y lo he logrado sostener con la visa Mercosur y él trabaja todo 
esto, todos esos escaleras, aquí mucho trabajo le he hecho a Cristina porque trabaja en 
eso y es buen carpintero también, entonces solamente vivo con él aquí, pero yo muchos 
años, 25 años viví siempre acá sola, sin mi familia. 
 
La construcción de vínculos, de sus vínculos más cercanos en cuanto a la comunidad, no 
sé si como barrio o a partir de su trabajo con las personas a las que pudo de múltiples 
formas ayudar, verdad? ¿Cómo se fue estableciendo, o sea, cuáles fueron los elementos 
más fuertes para que usted fuera construyendo esas redes más cercanas? La red más 
cercana que yo tengo a esa familia que me adoptó fue como mi primera, vivir en una 
familia tranquila, que no me dijo nada, nada, y sentirme uno como arropado ahí porque 
tú sales de la congregación y no tienes nada, tienes que empezar de cero a trabajar, ese 
fue como mi primer vínculo que siempre lo sostengo, siempre lo mantengo. 
 
A partir de crear la corporación juvenil, yo hice una amistad muy fuerte con dos 
compañeros que son los fundadores de la corporación y con ellos, ellos han ido formando 
sus familias, entonces nosotros empezamos a través de la corporación con los socios, yo 
he ido formando un tejido familiar ecuatoriano que lo llamamos la familia extensa y son 
los amigos, sus parejas y sus hijos, entonces por ejemplo, si yo necesito un tratamiento 
médico en Quito, yo tengo una familia allá que me acoge, que hasta me busca las citas. El 
esposo de mi amiga, que es la que llevo 20 años de amistad con ella, él me acompaña a 
las citas médicas como si fuera mi papá, es médico él, pero él se saca toda la mañana para 
estar conmigo en el hospital, eso es, y allá me puedo quedar ocho días, cinco días, siete 
días, lo que usted quiera se queda ahí. Entonces tiene su familia allá. 
 
Mi familia ecuatoriana. Luego tengo en Cotacachi el otro amigo que es fundador también, 
yo si me quiero ir me quedo allá, me voy un mes, 15 días, 20 días, lo que yo quiera. Los 
hijos de él me llaman la tía, aunque no soy tía, pero es la tía. Y aquí nosotros, donde yo 
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vivo, logramos construir una vivienda horizontal con los tres amigos. Nosotros nos 
llamamos Jarmachicuna, qué significa los amigos, y creamos esa vivienda horizontal. 
Entonces aquí está mi casa, aquí está la de mi amigo y atrás está la del otro amigo. 
 
¿Y ellos son ecuatorianos o son colombianos también? Son todos ecuatorianos, yo no, la 
única familia colombiana es mi hermano, y en Colombia, en Bogotá, viven todos mis 
hermanos, pero esa es una familia ecuatoriana que en cualquier momento es como mi, no 
sé si conociste tú a Mela Martínez, o has leído algún libro de Mela Martínez, ella habla de 
esa familia, y dice, yo tengo dos familias, la familia de carne y la familia de la amistad, que 
a veces es mucho más el vínculo más fuerte que aún el carnal. Y más el soporte. Y más el 
soporte. 
 
Entonces nunca he estado sola, yo esos 20 años, yo salí de la congregación cuando tenía 
51 años, por lo tanto yo no me casé, ni tuve hijos, entonces vivo sola, con mi hermano y 
mi perrita. Esa negrita, que aunque es de mi amigo, ni siquiera es mía. ¿Qué valores y 
prácticas la siente usted como propias de mujer colombiana y que las lleva, digamos, 
independientemente del lugar donde esté? Precisamente la corporación nació y los pilares 
que nosotros tenemos en la corporación es cómo aprovechar a los niños y a los jóvenes 
su tiempo libre para la siembra de valores, porque se han perdido mucho. Entonces yo me 
considero una persona muy honesta y lo traigo desde la casa, muy honesta, justa. Mi 
mamá era al pan, pan, vino, vino, y a él que no sé cómo era que decía ella. 
 
Muy honesta, muy justa y muy sincera, trabajadora, resiliente, luchadora, porque me ha 
tocado, yo quedé huérfana a los 18 años, con 11 hermanitos, yo era la tercera, entonces 
nos quedó una niña de 15 días que teníamos que levantarla, ahora es psicóloga, y ver que 
crece mi familia, eso me ha hecho muy luchadora y resiliente. Y el signo que yo tengo soy 
ya con mi ayuda, porque es la cabra, que si a la le gusta estar en lo más empinado, 
entonces donde haya más dificultad me siento mejor, para luchar. ¿La cual es Capricornio? 
Sí, Capricornio, y en el odio como chino, esto dragón, entonces ya puede imaginarse. Y yo 
siempre estoy creando, siempre estoy luchando en la congregación, me pasó eso, que por 
ir abriendo puertas y ir creando cosas, pues tuve muchas dificultades, pero logré crear 
cosas. Y acá salí, yo siempre saco pecho y digo, la única monja de que se ha salido del 
convento y que ha logrado crear algo es Amalia, porque las otras se han casado, se han 
metido a un colegio a trabajar o qué sé yo, pero no han podido crear algo, yo pude crear 
algo. 
 
En este momento mi corporación tiene 14 socios, Cristina es socia, y estamos ya con 
proyectos, manejando proyectos ya propios, estamos con una fundación de Italia ¿En qué 
áreas trabaja más o menos la corporación? La corporación, lo fuerte siempre ha sido el 
trabajo con jóvenes y niños, a través de metodologías propias que hemos ido creando, 
pero este año tuvimos la posibilidad de trabajar con gente con discapacidad en 



 

 

Página 61 de 104 
(documento 3. Asesoría en el análisis y consolidación de la información. JCMB. Voces. Dic 2024) 

 

Esmeraldas, San Lorenzo tenemos un proyecto con personas con discapacidad, entonces 
hay trabajadoras sociales, psicólogas, fisioterapeutas, estamos trabajando, pero lo más 
específico es el trabajo en educación no formal y sobre todo fomentamos mucho la 
recreación, a través del juego es ya valores. ¿Cómo cree usted que ha influido el contexto 
amazónico en su identidad de mujer? Me ha influido muchísimo porque me ha permitido 
ser yo, yo donde he podido crecer como mujer a plenitud ha sido acá en el Ecuador, si a 
mí me preguntan cuáles han sido sus años de vida, cuáles fueron los mejores años, yo digo 
que son los 10 que viví en la iglesia y los 20 que llevo afuera, o sea mis 30 años 
prácticamente, han sido lo que han forjado lo que yo era y que dentro del convento si yo 
me hubiera quedado no lo había podido realizar, no porque la congregación sea mala o la 
población sea mala, sino porque te recorda, en cambio el salir y el poder abrirme otros 
caminos, ha permitido que yo crezca más como mujer, entonces para mí los 20 años de 
vida laical han sido los mejores. 
 
¿Cómo se viven los liderazgos y la construcción de liderazgos en la Amazonía para las 
personas que tienen una historia de migración? Pues eso, yo digo que el liderazgo es como 
innato en las personas, uno lo lleva, o sea, yo conozco aquí gente que ha liderado procesos 
buenos porque ha podido, pero pienso que es más como personal, hay muchas mujeres 
que ya han podido de pronto crear lo que yo crea, lo que yo fui capaz de crear, pero de 
pronto no lo luchan o no lo pueden hacer, entonces el liderazgo para crear organización 
es como muy personal y luego también saberse aliar a personas que también lo ejercen, 
que ejercen también ese liderazgo y que logran lucharla, es de lucha, porque nosotros por 
ejemplo llevamos 20 años como vida jurídica de la corporación y hasta ahora nosotros no 
tenemos el primer. 
 
Digamos que el municipio, la prefectura nos dio un proyecto para sacarlo, no, para las 
organizaciones civiles es muy difícil que el gobierno en sí les apoye, nosotros tenemos, 
hemos tenido apoyo para las organizaciones de fuera, de organizaciones, de ONGs, pero 
tal de gobiernos como tal no, no hay mucho apoyo para las organizaciones civiles y somos 
las que más trabajamos en las provincias y aportamos al desarrollo, que cuando tú ves a 
que los jóvenes han crecido y que ya son capaces de liderar ellos en otros espacios y todo, 
uno siente que ha aportado algo al desarrollo de la provincia a través de este trabajo que 
haces en la corpo, pero no es muy reconocido a nivel estatal, no es, lo reconocen otras 
instituciones, otras organizaciones. Creo que eso tiene que ver con la conformación de las 
organizaciones, me refiero a un tema de nacionalidad o independientemente de que sean 
de colombianos, de personas venezolanas, de personas ecuatorianas, sucede lo mismo 
ante el estado, ¿Esa forma como que de invisibilizar? No, independientemente no es por 
ser una organización colombiana, por ejemplo mi organización es más ecuatoriana que 
colombiana porque la única fundadora colombiana soy yo, el resto son ecuatorianos, yo 
pienso que es que siempre hay un, no hay un apoyo fuerte a lo civil, a lo civil, entonces la 
organización de mujeres lleva muchos años acá y siempre tiene apoyo, pero tiene apoyo 
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de organizaciones de fuera, de España, de Italia, de GIZ, de las Cáritas de Estados Unidos, 
pero a nivel de los gobiernos es más difícil, puede que haya cosas puntuales, pero para mí 
es el fortalecimiento a las organizaciones civiles, todavía están pañales en las prefecturas 
y las municipalidades, y sin embargo las luchas son de muchos años, y es de muchos años 
y para la sostenibilidad debería ser para que se sostengan, porque así como nacen se van 
muriendo, cuando yo empecé mi corporación había una fundación que se llamaba la 
Fundación Ternura, ya desapareció, van desapareciendo precisamente por eso mismo, 
porque no tienen apoyo estatal. ¿Usted ha experimentado o sido testigo de situaciones 
de violencia o inseguridad? 
 
Sí, hubo un tiempo, cuando yo trabajaba en el consulado, que teníamos una intendente 
que la mataron aquí, que ella estigmatizaba demasiado al colombiano y nos puso a todos 
en una inseguridad terrible, o sea, ella decía que todos los colombianos que vivíamos aquí 
éramos prostitutas, éramos mujeres y los hombres eran guerrilleros y paramilitares, yo 
estuve incluso en la oficina de ella, porque tenía muchas denuncias en el consulado de 
parte de cómo las maltrataba ella y vine yo a hablar así, la tuve de frente, porque yo la 
conocía antes de ser intendente y yo fui a decirle, se llamaba Irene, yo fui a decirle ¿Por 
qué estigmatizaba tanto así a la población colombiana? Que vea mucha queja y que se 
cuide, porque yo fui como un clásico de decirle, porque yo dije, esta señora la va a matar 
un colombiano, así con eso la van a matar y me dijo, ese día me sacó de la oficina y me 
dijo, y no la aborto de la oficina, porque es mi amiga, es una cosa feísima de esa intendente 
y a los ocho días la mataron, la mataron, la mandó a matar un chonguero de esos que 
tienen los chongos, que era fuerte aquí y como ella se metió con los chongos a acabarlos 
y a destruir todo eso y a estigmatizar que todo el que trabajaba ahí, mejor dicho, entonces 
parece que la que lo mandó a matar fue un ecuatoriano, pero la mataron sicarios 
colombianos, a los ocho días la mataron. Eso produjo mucha inseguridad en la población 
y hasta en uno mismo, porque a mí me daba mucha rabia sentir cómo hablaba de los 
colombianos y que la gente llegaba a mi oficina a llorar de cómo los había tratado y fui a 
hablar con ella, entonces eso, eso y luego el otro problema es que aquí hay muchos 
sicariato también, muertes por sicariato y siempre hay un señalamiento a que el sicario es 
colombiano, pero generalmente sí puede ser que sea colombiano, pero enviado por un 
ecuatoriano, es como que detrás del colombiano yo me pongo y lo mando a matar, pero 
yo no salgo perjudicado, salgo perjudicado en la población colombiana, eso produce 
inseguridad, de alguna manera, ahora que yo haya directamente tenido una amenaza 
personal no, yo nunca he sentido miedo o temer una inseguridad de esas, no. 
 
¿Cómo han cambiado sus necesidades y prioridades desde que está viviendo ahora acá en 
la Amazonía ecuatoriana? ¿Hay aspectos que antes consideraba importantes y que aquí 
cambiaron el significado? Bueno, cuando, como le digo yo, uno en la vida religiosa tiene 
todo asegurado, uno no está pensando en vivienda ni en nada, porque todo lo tiene 
asegurado, en el momento en que te sales, ahí sí empiezas a decir, bueno y ¿Dónde toda 
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la vida voy a vivir aquí arrimada? Tampoco, o sea, entonces ahí me empieza a surgir la 
necesidad de la vivienda, entonces yo tengo mi casita pero fue fruto también de muchos 
ahorros de trabajo duro y de poder tener la seguridad de mi casa, la libertad que yo tengo 
ahora de tener mi casa propia y lo otro también que yo luché mucho fue mi seguridad 
social, o sea, yo siempre estoy afiliada a Seguro y ahora tengo una jubilación por Seguro, 
porque mi trabajo social del consulado fue por servicios, entonces nunca... 
 
Ah, claro, no estaba afiliada. No, entonces, pero sí mantuve una afiliación yo personal. 
¿Voluntaria? Eso me permite ahora estar muy tranquila, ¿ve? Porque si no, que me llegue 
a mí una jubilación mensual, yo usaba de brazo solo la casa, haciendo mi oficio de casa 
nomás, alimentándome yo y mi hermano, eso le da a uno una libertad y una seguridad 
muy grande. Entonces yo pienso que en el momento en que yo salí no pensaba en esas 
cosas, porque todo lo tenía asegurado dentro, pero en el momento en que tú sales y 
empiezas una vida laical, empiezas a ver que necesitas vivienda, que necesitas seguridad, 
porque siempre hay miedo a la vejez y a la salud, que uno se enferma. ¿Qué prácticas de 
autocuidado y salud ha incorporado en su vida, ya digamos la vida acá, en Ecuador? 
 
Yo soy una persona muy disciplinada con alimentación, alimento bien, procuro... Más 
ahora, hace un año me dijeron que estaba propensa a diabetes, entonces realmente yo 
mejoré mucho mi calidad de vida a nivel de alimentación, he bajado de peso y las azúcares 
y los postres y los helados y todo eso desaparece de mi vida y soy capaz de hacerlo por 
salud. Yo me cuido mucho en la salud, entonces a mí me dicen 71 años donde los tiene, 
porque no se notan, no se notan. Por un lado me dicen que no he tenido hijos ni madre, 
porque es lo que gasta, gasta mucho ser madre y ser esposa, como no he vivido eso, 
entonces creo que he tenido una vida muy tranquila. Y por otro lado sí me cuido bastante, 
mis chequeos médicos, yo sí les saco jugo al seguro, yo voy al cardiólogo a tres meses, yo 
no descuido la salud, para mí lo prioritario es la salud, yo quiero tener una vejez activa y 
que no dé sufrimiento. O sea, como ustedes dicen, es juiciosa con la salud. Soy juiciosa 
con la salud y eso me ha permitido una calidad de vida mejor desde la jubilación, por 
ejemplo. Si yo no hubiera sido juiciosa con los aportes, no tendría yo mi jubilación ahora. 
Culturalmente tenemos similitudes, ¿verdad? 
 
Tenemos muchas similitudes y usted mencionaba un aspecto que lamentablemente está 
todavía muy fuerte y que son las prácticas en donde se expresa el machismo. En el tema 
de roles, femeninos, masculinos, ¿usted cree que de alguna forma para las personas que 
emigran, eso cambia o se mantiene ya en un contexto de vivir acá en la Amazonía 
ecuatoriana? Se mantiene porque hay muchas similitudes, yo veo que no cambia. A uno 
lo separa un río, nada más, lo separa un río, una frontera, que no deberían de existir. Si yo 
tuviera la posibilidad y fuera Dios, quitaba tres cosas en el mundo, que son las fronteras, 
todo lo armado y las pulgas, esas colgadillas que se le meten a uno a la piel. Esas tres cosas 
ya acabarían en el universo, porque de resto somos humanos en todas partes. Entonces 
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yo veo que no hay mucho cambio. Yo lo que sí veo es que en el contexto de frontera y en 
estos contextos de violencia, a la mujer le ha tocado ser más protagónica porque le toca 
asumir la cabeza de hogar. Encuentra uno muchas mujeres cabeza de hogar porque les 
desaparecieron sus maridos. Entonces eso las ha hecho más líderes y más luchadoras. Y 
más responsables también de tareas de cuidados, sobre todo. Cuidados de los hijos y todo. 
De por sí casi siempre recae la mujer ahora. Con estos problemas de violencia mucho más, 
mucho más porque les toca. Es esforzado, ¿no? Es algo que no... Sí, eso no es que uno 
elija. A mí me toca este rol de mujer o de hombre y la sociedad ya te tiene marcada una 
pauta. 
 
Y salir de esa pauta es muy difícil porque eso es lo normal. Lo normal es que la mujer 
cocine, la de planche, cuide hijos. El hombre provee, es el proveedor.Era como hace para 
que traiga el sustento a la casa. Y es el que trabaja porque la mujer según esa concepción 
no trabaja.  Claro. No trabaja pero entre comillas, ¿verdad? O sea, trabajo remunerado no 
es, pero el trabajo de la casa es. Y lo tienes que escuchar porque el otro día hasta a mi 
hermano se lo escuché. Es que usted cómo que no trabaja. ¿Cómo? ¿Cómo? Me dijo. Se 
quedó así con... Ah, o sea, solo usted trabaja, ¿no? Claro. A ver, barrer, planchar, cocinar. 
Bueno, yo con planche yo hace mucho tiempo que yo no uso la plancha. Eso es lo que es 
barrer la casa, tapiar la casa, hacer comida. Y que no trabaja, ¿no? Así tan abiertamente. 
 
Y dice, usted como no trabaja. ¿No? ¿Cómo dijo?A partir de mañana usted va a hacer lo 
que yo hago. A ver si eso no es trabajo. Claro. Entonces, esa concepción la tienen mucho. 
Es que no trabaja. Y uno mismo como mujer dice, no, yo no trabajo. Yo no trabajo. Ah, no, 
la tienen en una vitrina allá en la casa, no hace nada. Esa es una concepción que la sociedad 
le ha impuesto. Y uno mismo ya lo tiene tan interiorizado. Qué uno dice, no, yo no trabajo. 
A mí me dicen, ¿qué hace Amalia? Yo ahora sostengo mi casa. Me sostengo. No tengo que 
me sosténgame. Yo misma me sostengo. Eso es trabajo. Sí, por supuesto. Para el 
campesino, ¿Qué significa emprender en la agricultura en la Amazonía? Difícil. Para un 
campesino muy difícil. Por el acceso a vías.Esos sitios lejanos donde no hay vías. Por lo 
tanto, no hay transporte. Pienso que toda esta contaminación de las petroleras ha 
arrasado mucho al indígena, al campesino. 
 
Ha quitado sus posibilidades de producir mejor. La tierra produce. Pero la gente dice, 
bueno, yo me gasto tres mil dólares sembrando una platanera, por ejemplo. Y la voy a 
vender y saco la mitad. Entonces, ¿quién cultiva así? Entonces, para el campesino, yo 
siento, y para el indígena mucho más, se complica la situación de pobreza. Son territorios 
muy abandonados todavía por el Estado. ¿Cuáles son sus sueños y aspiraciones para un 
futuro? Yo digo que estoy en mi última versión. En el 65 dije que ya había entrado a la 
última versión de Amalia. Y mi sueño es fortalecer lo que más pueda, hasta donde pueda, 
hasta dónde me dé los alientos, mi corporación. Porque siento que es mi espacio social. Y 
ahora yo soy la representante legal. Y siempre estoy activa ahí, pendiente de todo, de que 
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todo salga adelante. Entonces, mi mayor sueño es que esa corporación no se muera, sino 
que realmente siga aportando un granito de arena a la sociedad. Especialmente a la niñez, 
a la juventud. Y ahora específicamente a las personas con discapacidad, que son las menos 
privilegiadas de la humanidad. Ese es uno de mis sueños.El otro sueño es... Siempre he 
pensado que quiero terminar... Quiero envejecer bien. 
  
Que mi vejez sea activa. Que no vaya a quedar postrada por ahí. Porque ahí sí yo me aplico 
la eutanasia como sea.Si llega a quedar postrada ya que... No. A mí no me pidieron opción 
para vivir. Tampoco me la pueden negar para no morir. Esa es mi filosofía. A mí nadie me 
dijo, Amalia, ¿Quieres nacer? Entonces, ¿por qué me van a prohibir que yo diga, hasta aquí 
quiero vivir? Si dijéramos, es una opción vivir o morir, eso es diferente. Pero es que todos 
nos morimos. Entonces, sí, uno de mis sueños es que yo hasta mis últimos días tenga salud. 
Y una vejez activa. Voy a envejecer. Eso no ayuda. Pero que sea activa. No de postración y 
de sufrimiento. 
 
Porque no nacimos para sufrir. No. ¿Volvería usted a Colombia? Sí. ¿Con qué condiciones 
o en qué contexto? Cuando mis hermanos me hacen esa pregunta. ¿Por qué no vuelvo? 
Digo, el día que yo tenga ya el espacio de trabajo que tengo aquí, el que tenga mi casita, 
yo no me lo negaría. Pero volver a construir en Colombia, donde nadie me conoce, 30 años 
son 30 años, donde yo tengo mi espacio de trabajo todavía, que puedo respirar, que sea 
ir y abrirles la corporación y ofrecérsela a los jóvenes para que lleguen a trabajar ahí. Eso 
no lo tengo en Colombia. Entonces, si yo tuviera la posibilidad y tuviera un espacio de estos 
en Colombia, yo no me lo negaría porque amo a Colombia y me gusta mi Colombia. Pero 
socialmente estoy enraizada aquí. Yo incluso les he dicho a mis hermanas, si yo muero, no 
se pongan a repatriar mi cadáver, vénenlo acá donde a mí me conocen. Llévense las 
cenizas sí quieren, pero mi relación, que sea aquí. Porque es donde haya quién, mi familia 
nomás. Aquí tengo mucha gente conocida. Es donde he crecido y donde he podido cultivar 
muchas personas en los últimos 30 años. Y construir, ¿no? En el amplio sentido de la 
palabra construir. Pero sí, me amo mucho a Colombia, volvería a Colombia. Tengo mucha 
esperanza en Colombia y a ratos me frustro. Me frustro porque yo digo que si a Colombia 
viniera Jesucristo, a los cinco días lo mato. Porque ahora como atacan a Petro, yo en cierta 
forma me siento identificada porque en un grado mucho más abajo de lo que vive Petro 
en Colombia, lo viví yo en la congregación. Uno no puede pensar diferente porque te 
atacan. Uno se choca siempre contra una pared. Entonces, me frustra a veces esa realidad 
en Colombia. Solo una pequeña. Ayer y hoy han sido frescos. Entonces, para concluir 
quisiera que me diga, ¿Qué legado le gustaría dejar en la comunidad? O sea, ¿Qué es eso 
que a usted le gustaría? 
 
Por lo cual a usted la recuerden más. El legado. Yo pienso que el legado que voy a dejar en 
la comunidad es la corporación. Y la corporación sobre todo construyendo valores en una 
sociedad deshumanizada. Porque se deshumanizan desde los hogares. Entonces, el poder.  
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Por aquí pasó una mujer que no le sembró porque la gente lo tiene. Despertó en los 
jóvenes el valor de la amistad, de la solidaridad, de la honestidad, de la justicia, de la 
sensibilidad por los animales. Porque yo quiero mucho a los animales. A mí me duele que 
me los toquen. Me duele porque creo que son los más indefensos. No pueden hablar, no 
pueden despegar, son maltratas. Yo me muero cuando veo a un animal. Entonces, ese 
legado quisiera dejarlo. Un legado de que sí es posible una humanización. Sí, sí es posible. 
Y yo digo, el único proyecto al que estamos llamados es a ser humanos. ¿Y por qué no 
hacerlo bien? Si hasta Dios se quiso volver humano. Es por eso, porque es lindo ser 
humano, pero estamos muy deshumanizados. O sea, ¿cómo lograr una sociedad nueva? 
Amalia pasó por acá y ayudó a construir una sociedad mejor. Una sociedad diferente, una 
sociedad linda. 
 
Muchísimas gracias, Amalia. 
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Transcripción de Entrevista 4. Cielo 

 
Bueno, reitero, muchas gracias por haber aceptado este espacio para la entrevista. Y 
quisiera arrancar preguntándole, ¿Cómo tomó la decisión de venir a vivir en la Amazonía 
ecuatoriana? ¿Qué fue lo que principalmente la motivó para hacer ese cambio de vida? 
 
Bueno, el primer motivo fue de que, bueno, que yo también vivo en la Amazonía, 
Putumayo, esa Amazonía, de pronto es algo similar, que de pronto se podía uno adaptar 
más fácilmente, eso lo cree uno, ¿no? Y, pues, de todas maneras, por el conflicto que hubo 
en mi familia, que hubieron muchos muertos, entonces ya, yo creo que la única que no 
tenía muchos problemas y no tuvo problemas ya fui yo, y mi madre por no dejarme, por 
ella estoy aquí, mi mamá. Antes de que usted venga a vivir acá, ¿Alguien estaba de su 
familia o sus conocidos viviendo ya acá en Ecuador, o no? No, no estaban, no. Sí habían, 
ellos sí habían venido por acá y todo. Yo no, pero ellos sí habían pasado por acá, habían 
estado por acá recorriendo. 
 
Igual, o sea, mi mamá y mi hermana, ellos se han criado en una frontera, que es el canto 
Putumayo. Ajá, mi papá dejó una finquita en el canto Putumayo y ellos vivían ahí. Cuando 
ellos tenían que ver documentos, claro que viajaban acá al lado. Ya, pero vivir acá no hay. 
No, así de vivir, tener propiedades, ni mucho menos no. ¿Usted vino sola, vino 
acompañada con alguien? Sí, vine acompañada, primero me vine, sí vino mi hermana, 
después de ella nos consiguió por acá una casita en arriendo, en la joya de Los Hachas, 
vine con mi ex marido y mi hija, que en ese tiempo era mi esposo. Ajá, ¿qué edad tenía su 
hijita? Mi hija ya tenía, creo que estaba entre los diecisiete, dieciocho.¿Qué edad tiene 
usted? Cuarenta y cinco. Entonces se vinieron los tres, vino también su hermana, mi 
hermana también está por acá, en los pocos días llegó mi mamá, porque la idea era que 
yo saliera primero porque ella no salía sin mí. Sí, ella era con tal que yo me viniera para 
ella poderse venir. ¿Allá vivía con usted su mami, cuando estaban allá del lado de 
Colombia? No, mi mami vivía en territorio ecuatoriano, que era el río Putumayo y yo vivía 
en el río Conví. 
 
Ajá, sí. Teníamos un poquito de distancia, pero no era mucho. Cuando usted recién llegó, 
¿cuáles fueron las primeras personas en las que encontró apoyo o con las cuales empezó 
a formar un sentir más cercano, más de barrio quizá, más de colectivo?¿Fueron personas 
ecuatorianas, fueron personas colombianas? ¿Cómo fue eso? No, fue una señora 
ecuatoriana que se ve hecho amiga de mi hermana. Cuando yo llegué acá, la señora muy 
amable nos recibió, creo que ella es de Guayaquil la señora, vivía en la Joya de los Hachas, 
vendía ropa así, ambulante. Ahí yo llegué, o sea, con ella fue la primera amiga y de ahí 
donde ella, la señora me llevó a trabajar a una señora que trabajaba en trabajos sexuales 
y ahí cuidaba a unas niñas yo. Y eso fue mi primera llegada, me sentí muy bien acogida 
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porque de una que llegué, la semana siguiente de una vez ellas me contrataron y me 
dieron esa confianza de que de pronto pensé que no iba a ser tan dura la situación. 
 
Ajá, eso fue a mi llegada. Y como siempre he sido una persona que me gusta ir, o sea, 
sincera, con la verdad, me gusta todo muy legal, de pronto hizo que la señora también 
cogiera mucho a mí y me dejó con las dos niñas. Ah, ya. Ahí donde estaba arrendando, me 
dejó con las dos niñas, ese fue un apoyo muy grande que recibí de esas señoras. ¿Ese era 
su trabajo, cuidar a las dos niñas? Las dos niñas, sí.¿Cuál era su actividad para obtener 
ingresos cuando vivía de lado colombiano? Nosotros trabajábamos en la finca, nosotros 
los cultivos siempre ha sido la coca, que se denomina en Colombia, más que todo en el 
territorio putumayense, sustento de las familias campesinas. Y ese era el trabajo de 
nosotros, cultivar la coca, teníamos potreros, ganado, teníamos muchas cosas como 
chanchos, las gallinas, vivíamos del pescado, la cacería, que uno haya, eso es lo más del 
monte, la comida, la carne. Entonces, uno come muy natural, que eso fue lo que más 
extraño acá. Ajá, y a eso justo quería ir.¿Cómo fue el cambio? Porque ciertamente ustedes 
vivían en el campo. En el campo, libre, tenía mi casa, mi finca, trabajaba con mis padrinos, 
que ellos eran como mis padres. Trabajaba con ellos en la casa de ellos era todo lo mismo 
que si yo estuviera en mi casa, porque era quien mandaba y era yo. Y llegar acá a algo tan 
pequeño, encerrado, es un cambio brutal. Es algo de que, bueno, psicológicamente uno 
se siente como pájaro encerrado. 
 
En esa transición y en ese cambio que, como usted dice, psicológicamente implica un 
adaptarse y todo ese proceso, ¿qué cree usted que fue su mayor fortaleza? ¿Qué es lo que 
le permitió ir superando y procesando eso? Ahí sería como, de pronto, mi hija, porque ella 
era lo que nosotros siempre pensamos. Mi hija, sacarla adelante, que se ira a la 
universidad. Ella estaba en la universidad, estaba en Toribio, Cauca, siendo un tecnólogo. 
Entonces, nosotros ahí nos basábamos.Tener que, de pronto, seguir apoyando a mi hija 
en la universidad. Esa era la fortaleza de nosotros. En toda familia, mas allá de los temas 
culturales, siempre hay una distribución de roles, ¿no? Usted sabe, hay roles que son 
asignados más a las mujeres, otros roles asignados más a los hombres. ¿Hubo un cambio 
en su entorno familiar, en esa distribución de roles de cuando vivía en Colombia y luego 
ya el cambio acá a Ecuador? ¿Hubo algún cambio? 
 
Es decir, ¿Había roles que quizás se cambiaron, qué se alteraron? No, al primer año, no. 
Porque igual, mi esposo, en ese tiempo, le consiguieron un trabajo en el campo. Yo 
madrugaba a las 4 de la mañana, él se hacía yo el almuerzo. Y a las 5 se iba él de la mañana. 
Igual como hacíamos en Colombia, trabajábamos juntos, el dinero era para juntos, no 
había diferencia en nada. De ahí un momento acá de que yo ya dejé de trabajar. Pero 
trabajaba ya en mi propio trabajo, que fue diferente ahí. Ahí sí ya, yo ya comencé a 
trabajar. Ya la señora me quitó las niñas, ya se fue para otro lado. También dijo ella que la 
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situación de trabajar de pueblos en pueblos había bajado. Todo eso ya, entonces ella dijo, 
no, que ya no tiene más trabajo. 
 
Y ahí nosotros buscamos un arriendo, nos fuimos a vivir en esa casita. De ahí me dieron un 
trabajo en un comedor en el mercado. Entonces ahí comenzó como que la distancia entre 
mi esposo y yo a alejarse. Porque igual yo llegaba, me levantaba a 3 y media de la mañana, 
a 3 de la mañana les había hecho desayuno, almuerzo a las 5 de la mañana salía, yo 
también salía a las 5. A las 5 yo ya tenía que estar en el comedor, yo salía más antes. A las 
5 de la mañana yo tenía que estar en el comedor y salía a las 5 de la tarde. O sea, todo un 
día. Y 5 a veces, usted sabe que uno no tiene horario fijo, sino que a las 5 ya acabé y me 
voy. Y ahí sí llegó más gente, que se le atrasó, que bueno, tal cosa. 
 
Tal vez a las 5 y media, a las 6 iba a salir. Ya llegaba a la casa casi de noche, a lavar ropa, a 
hacer de comer, todas las cosas así. Y ya uno como que cansado, todo eso va faltando de 
hogar. Ahí ya uno ya sentía que ya no estábamos en el mismo país. Porque es diferente 
que yo quedaba la niña acá en la casa y llegaba mi esposo, que llegaba todo, todo. Era 
todo. Yo las llevaba a la hogar, las llevaba a la escuelita, las traía. Era muy diferente. Y en 
cambio acá no. Acá ya me perdiera todo el día. Claro. ¿Y sus tareas eran en la cocina o en 
el servicio? En la cocina. Sí, en la cocina. En la cocina. En la cocina fue. También dijo que 
era un buen señor, a pesar de su mal genio que tenía. Conmigo fue muy bueno. 
 
Sí, tenía su mal genio, pero... O sea, él siempre se basaba con los campesinos, que esos 
campesinos tal, tal y cual. Y por ahí eran las garras conmigo porque, sea lo que sea, yo 
defiendo mucho al campesino.El campesino es todo para mí. O de pronto la gente indígena 
aquí, la gente dice, ah, no, ese es un mococho. Para mí es una ofensa que le gana a una 
persona, ese es un mococho. Ajá, entonces... Sí tenía su carácter, sí. ¿Y allí en el trabajo 
contrataban más a gente ecuatoriana, más a gente inmigrante o era ahí distinto?Casi no. 
Ahí mientras cuando yo estuve solamente vivimos dos colombianas, porque yo trabajé 
once meses con ellos. Y solamente vivimos dos colombianas y el resto eran ecuatorianos. 
 
Usted me decía al principio que en ese entonces era mi esposo. O sea, quiero entender 
que se separó después. Sí, nosotros ya hace como cuatro o cinco años nos separamos. ¿Y 
cómo ha sido ese proceso, esa transición? De pronto, el primer año como que duró. O sea, 
mi separación de él con él fue muy bonita porque llegamos a una decisión de que le dije 
yo, tú no quieres que mi hija se entere que estamos separados, vamos a estar viviendo en 
el mismo cuarto, en la misma cama, usted para allá, yo para acá y con el respeto que nos 
merecemos. 
 
Si usted no consigue a su novia, a usted a mí ya no me interesa. Y solamente 
respetémonos, no va a haber problema por ningún lado, yo voy para mi trabajo, tú para el 
suyo, yo madrugaba, él hacía lo mismo, todos nos fuéramos esposos y duramos como, 
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creo que como cerca de año y medio, dos años. De ahí ya él como que se sintió mal, no sé, 
decidió irse para Colombia donde los padres de la mamá. Se regresó. Se regresó a 
Colombia donde la mamá. Y yo seguí trabajando, apoyando a mi hija, sacándola a la 
universidad, todo, mi hija como ya había conseguido un compromiso, estaba a los poquitos 
días que embarazaba, bueno, ella ya lleva cuatro años viviendo con este señor, pero quedó 
embarazada en ese tiempo que nosotros nos separamos. 
 
Y seguí yo apoyando a mi hija en todo, trabajando, no sé si fue que me fue mejor sin estar 
con él, pero sí, obtuve más ganancias los primeros días, me fue duro porque trabajaba en 
dos partes, en algunas partes no me pagaron, pero bueno, yo como siempre soy así, no 
me he interesado de pronto hacer problemas, ni me interesa el dinero, que le sirve a uno 
mucho sí, que uno le hace falta el dinero sí, pero yo pelearme por dinero no, prefiero tener 
las amistades que de pronto echarme un problema por un dinero. Entonces sí, me lo he 
dejado así, si me pagan bien, si no, no hay problema. Y no, sí he estado trabajando sola. 
¿Qué cree que enfrenta una mujer colombiana que migra en comparación con un hombre 
colombiano que migra? 
 
¿Cuáles son las condiciones que usted ve qué hay semejanzas o qué hay diferencias? 
Siempre hay una diferencia, porque uno como mujer tiene más de pronto oportunidades, 
más llegada, porque bueno, sé, no sé, yo he sido una persona en que yo no he necesitado 
buscar trabajo, las personas me han buscado para que trabaje, a los pocos tiempos de que 
yo trabajaba, donde yo trabajaba, no sé, serían los patrones o qué sería, pero siempre la 
gente me iba a buscar ahí, no quieren irse a trabajar conmigo, no les gusta trabajar, mira 
que yo tengo este trabajo, aquí tengo este otro, y así yo no necesité buscar trabajo. 
Siempre trabajar, me han buscado para trabajar, porque uno que me gusta ser 
responsable, alentada o enferma, nunca se dan cuenta si estoy muriendo o estoy feliz. 
Cuando trabajé en Colombia en Bienestar Familiar, cada mes nos daban una capacitación, 
y ahí les decían a uno, y eso aprendí mucho, que nadie tiene la culpa de nuestros 
problemas, cuando uno sale de la casa los problemas quedan ahí, ni los clientes, ni donde 
uno vaya trabajando, tiene la culpa de nuestros problemas, y eso lo aprendí muy bien, 
entonces de pronto por eso ha sido que sí me ayudó mejor en el trabajo, yo pienso que 
uno como mujer de pronto responsable, dedicada a su oficio, nunca va a tener de pronto 
un rechazo en la sociedad. A propósito de eso que usted me dice, ¿cuáles son los valores 
o prácticas que ha traído de Colombia y que hayan sido importantes para su adaptación 
aquí en el Ecuador? 
 
De pronto el respeto, de pronto uno se crió con unas personas que le enseñaron mucho 
el respeto y a valorar lo poco que le ayudan las personas, uno no necesita que le den todo, 
así sea lo más poquito que le den, tiene que aprovecharlo y agradecerlo, y con esa 
bendición de Dios es que uno sale adelante, por lo menos, no sé, uno en Colombia es muy 
amplio, si usted ve a una persona que pasó por su casa, usted le brinda una tacita de agua 
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con panela, o una tacita de café, o una aguapanelita, mira, acá no, acá no le brindan un 
vasito de agua, puede estar muriéndose, y si tú pides un permiso, se lo niegan, entonces 
eso hace de que uno de Colombia se saque esa amabilidad y ese cariño y ese respeto por 
las demás personas, uno no ve quién es, ni de dónde viene, ni para dónde va, sino que sea 
una persona que usted a todo el mundo le pueda brindar lo que de pronto usted no tiene, 
eso es lo que Colombia es maravillosa, como Colombia no hay otra, porque su gente es 
muy cariñosa, amable y todo, y la gente pastosa, yo me casé con un pastoso y viví en las 
tierras frías, y la gente es así, entonces es muy bonito que de eso aprendí mucho en 
Colombia y que uno no tiene que andar de pronto mezquinando nada, ni siendo de pronto 
racista en nada, todo es por igual, todos somos seres humanos y todos necesitamos de 
todo eso. ¿Qué es lo que más extraña de Colombia? Ay, todo, las amistades, las comidas, 
sus tradiciones, Colombia tiene muchas bonitas, que la amistad en Colombia es muy 
diferente de aquí, aquí si un ecuatoriano lo mira a uno y le dice, te invito a tomar un helado, 
tú lo vas como un amigo, yo en Colombia salía con mis amigos, tomábamos cervezas dos, 
tres horas, eran mis amigos, nunca me faltaban al respeto, eran los amigos de mi esposo, 
los amigos de mi padre, los amigos de mi mamá, de mi hermana, lo que sea, iban, lo 
dejaban a uno al bote, porque nosotros viajamos por el río, entonces íbamos a la casa, 
tranquilos, nada, faltaban, acá no, acá le brindan un helado y ya quieren que no se vaya a 
la cama con ellos, o no sé, será que el tiempo ha cambiado, porque yo mis amigos desde 
que nosotros nos criamos en el Putumayo, yo tengo muchas amistades con el Putumayo 
y Nariño, suele sí, nosotros nos encontramos así como que fuéramos una familia grande, 
con todos bailamos, con todos tomamos, con todos comemos, con todos nos reímos, del 
mismo plato comemos todos y no hay diferencias, acá no, acá son muy diferentes y eso 
yo lo extraño muchísimo, muchísimo, que en los diez años que voy a cumplir aquí, llevo, 
sí, diez años o nueve años, por ahí en vez estoy, he salido dos veces a bailar, yo en 
Colombia salía cada ocho días a bailar, tomábamos nuestras bolas y salía mucho a jugar 
en el micro, acá no, acá son dos veces que he salido a jugar micro y dos veces que he salido 
a una discoteca, no he vuelto a bailar, ¿y jugar micro qué es? el indoor que dicen aquí, ah 
ok, nosotros bailamos micro, el fútbol, y yo jugaba cada ocho días, y en las tardes 
entrenábamos y acá no. 
 
¿Y usted jugaba en algún equipo? Sí, ¿y en qué posición? Siempre jugaba de defensa, ese 
era mi mayor hobby desde que yo tenía como ocho o nueve años, ese era mi anhelo, 
jugaba en equipos grandes ya toda la vida, lastimosamente hubo algo que ahorita me 
arrepiento que no guardé todos mis uniformes, porque casi no me gustan las camisetas 
deportivas, yo me las colocaba solo cuando iba a jugar, y mi hermano pues echaba a mano 
todas mis camisetas, ¿aprovechaba? Sí, él aprovechaba mis camisetas, y ahora digo, eso 
hubiera sido un recuerdo muy lindo, una colección. 
 
¿Y cuál fue su último equipo en el que jugó estando allá? La piña. Y tenían campeonatos 
me imagino. Siempre quedábamos, con la piña no llegué a subir tanto, cuando jugaba con 
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Angostura sí, Angostura es donde me crié, Angostura es la veredicta donde me crié, con 
ella sí, cuando no quedábamos campeones, campeones, campeones, campeones, y 
jugábamos, íbamos a las olimpiadas a Puerto Así, eso era muy lindo, recordíamos harto. 
¿Y acá qué oportunidad, o sea, has tenido dos veces oportunidad, me decías, solo de salir 
a jugar, ¿y en qué espacio? ¿De barrio? Sí, no, eso fue de la escuela, de la escuelita, como 
nosotros, lastimosamente perdimos a mi hermano, lo mató la gente allá, y quedamos con 
tres niñas, entonces mi hermana, mi mamá y yo teníamos, mi mamá siempre estaba con 
las niñas, pero nosotros estábamos ahí pendientes, y esa vez, estaban las niñitas 
estudiando, y entonces, como mi mamá iba a un salón, yo iba al otro, mi hermana iba al 
otro, porque mi hermana también tenía un niño, y ahí nos ingresaron a la, entonces 
necesitaban jugadoras, mi hermana decía, no, mi hermana, entonces ya fuimos a hacerle 
la comida para los niños, de ahí salimos a jugar, y ahí jugamos un campeonato, de que 
jueguen todas las madres, ahí jugamos, fue mi primera vez que salí a jugar, aquí en la joya 
de Los Ochos. 
 
Y de ahí, una compañera, una señora que fue empleada de mi papá, vive por San Carlos, 
creo que se llama Flor del Pantano, creo que se llama esa comunidad donde vive ella, y me 
invitó, y me fui a jugar, jugué dos partidos, y quedamos todos, todos los partidos los 
ganamos, nos ganamos las cervezas, no me acuerdo cuánto dinero que nos ganamos en 
los dos partidos, yo acá no me nace tomarle de guaya, porque ya saben que a mí me gusta 
mucho bailar y tomar, y fui con empleada de mi papá, me dice, quédate, quédate, le digo 
yo no, no Elena, no me parece nada bueno por acá, como que yo me salió a manejar acá, 
a la carretera central, y me vino, pero sí me gusta mucho el El Pantano. ¿Usted ha estado 
cercana al trabajo de alguna organización? Sí, siempre nosotros estamos trabajando como 
líderes. Cuéntenme de eso, ¿en qué ámbito han estado trabajando? 
 
Siempre he estado como la unidad para las víctimas, escogiendo a la gente que está, que 
ha sido víctima del Covid-19 en Colombia, ha estado en talleres, con el consulado, con la 
unidad para las víctimas desde Bogotá, y he tenido la oportunidad que he estado hasta 
con la directora de víctimas, bueno, es algo que de ahí de pronto, de ver qué olor llegó y 
nos, bueno, quiso que fuéramos, primero fui como, fuimos a un taller de derechos de la 
mujer, ahí como que me empoderé un poquito y dije, no, como que me gustó, o sea, 
siempre he sido líder, cuando estábamos en la piña, trabajaba con la organización 
comunal, pero no estaba metida tan al fondo, y de ahí para acá, me siguió gustando 
cuando después, me enteré que había una asociación de colombianos, que estaban 
formando una asociación de colombianos, entonces fui a esas reuniones a ver qué quería, 
de ahí Álvaro me dijo, acompáñanos, dijo en la directiva, listo, le dije, y comenzamos por 
ahí, a recorrer, no recorría mucho ni nada, cuando después, Álvaro se fue, quedó de líder 
Oscar, entonces dijo Oscar vamos, y Oscar era un hombre que se movía mucho, él iba a 
Colombia, tenía, o sea, buscaba como esos canales para uno trabajar, venía aquí al 
consulado, con las ONG, y entonces ahí nos fuimos metiendo más en el cuento, ya 
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comenzamos con Servicio Jesuita, a ir cada mes a talleres, entonces sólo a ponernos a 
empoderarse, con los derechos, cómo se puede trabajar, bueno, conociendo mucho cómo 
es la constitución del Ecuador, y también ya las ONG, como fue Fallas, también ahí fuimos, 
Servicio Noruego, entre todas esas ONG, íbamos nosotros, conociéndolas, y también, 
haciendo de que vayan al pueblo, reclutar toda la gente, y hacerle hacer talleres, todo eso, 
cuando él estuvo, trabajamos muy bien, con el pino Oscar, y bueno, de ahí para allá, 
cuando él murió, cogí el liderazgo yo, ya él era presidente de la Asociación de Colombianos, 
y era presidente de la ONG para las víctimas, de las víctimas, entonces, yo cogí para las 
víctimas, y otro muchacho cogió para la Asociación de Colombianos, y siempre estaba 
trabajando de esa manera, queriendo como que las víctimas tengan sus recursos, que el 
gobierno de pronto colombiano, no nos tenga tan abandonados como hemos estado, 
ahorita agradecer a la cónsul, a la doctora Maura, que nos ha dado de pronto, más cabida 
estos dos años, porque más antes no, no nos acercábamos mucho a ella, ya tuvimos un 
acercamiento con ella, y hemos trabajado muy bien, ha sido una excelente cónsul para 
que, nos ha dado la oportunidad de trabajar, entonces, hemos estado como, en ese 
liderazgo, más a fondo. 
 
Y en el tema de derechos de las mujeres, ¿cuál ha sido su experiencia? De pronto, no sé, 
que eso fue algo de que, que de pronto ahí fue que, como que tuve yo más, ¿cómo le 
digo?, ese motivo fue de que de pronto yo, yo hizo de que no me deje tanto de mi esposo, 
de que el maltrato, así no sea, ¿cómo le digo?, el maltrato, que me pegue, que no me 
pegue, que eso y lo otro, pues nunca lo he permitido, yo siempre he sido una mujer muy 
para dejarla ya aquí, el hombre que me hace la mano era mi papá, el resto nadie, pero el 
maltrato psicológico, el maltrato verbal, es algo de que uno de pronto no, nunca lo toma 
en cuenta, y de ahí para adelante fue que, que yo tuve esa gran experiencia y dije, no 
puede ser esto, nosotros las mujeres valemos mucho, y nosotras somos capaces de mil 
cosas, y eso fue mi fortaleza, de que de pronto, cuando nos llego a servicios, necesita, ay 
barba, ay, supe de que de pronto nosotras mujeres, podemos ser, más valiosas, que 
cualquier hombre, porque nosotras, pensamos, no actuamos, nosotros primero pensamos 
para actuar, entonces eso fue, lo que más, tuve presente de eso, que nosotras como 
mujeres, podemos defendernos, de mucho, sin necesidad de agredir a nadie, porque la 
agresividad, no es para nosotros, arreglar problemas, ni de pronto, o sea, que es mil veces 
conversar los problemas, que de pronto estar, discutiéndolos, en la rama de, trabajar los 
derechos de la mujer, también está presente, y muy importante, los derechos sexuales y 
reproductivos, en ese ámbito, como muy preciso, como ha visto el trabajo, o sea, ha sido 
posible hacer una, una gestión como, más directa, más en esos términos, de ir a fondo, 
con las historias de las mujeres, que de pronto, en talleres, no, eso no lo hemos hecho, no 
lo hemos hecho, y hemos estado conversando con un compañero, que es Alexis Papa, es 
un compañero, joven, tiene mucha experiencia, y es un hombre, que capta todo, es un 
hombre, que se desenvuelve muy rápido, si hemos estado, esos talleres, que queremos 
ver que, vuelvan los talleres, porque hace de algunos años para acá, se acabaron los 
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talleres, ya las ONG, no han tenido contacto con nosotros, han trabajado por su propia 
cuenta, cambio a nosotros, allá la gente nos pregunta, que documento tenemos que 
hacer, que vamos a hacer, sin documentos, tenemos esto, justo hoy en la mañana, y me 
dicen, oye doña Cielo, tenemos este problema, y me cogieron así, fría, y casi no supe ni 
que decirles, porque me dicen, nosotros miramos, pero nosotros, tenemos un problema, 
que sucedió vecina, dice, hay un señor, hay una pareja que está en discusiones, y el señor 
habla, amenaza a la señora, con los niños, y dice, donde podemos acudir, entonces ya le 
dije, vaya a taparte, que es de la niñez y adolescencia, están los derechos de la mujer, 
averiguate ahí, que te asesoren, igual le digo, yo no soy abogada para asesorarte, busque 
ayuda en derechos humanos, Defensoría Pública, Defensoría del Pueblo, entonces le digo, 
la policía, DINAPEN por los niños, y ayuda a la mujer, la policía tiene más conocimiento, 
quiero que me den una boleta de auxilio, comisaría, entonces le digo, ahí sería la comisaría, 
de familia, hay que darle, sino mañana ya venimos a buscarla, le digo, no déjeme 
preguntar, déjeme asesorarte, para poderte dar una respuesta, le digo, mañana que ya 
están trabajando las oficinas, le digo yo, ya me haría averiguar, tengo un compañero en el 
campo municipal, le digo, o sea nosotros estamos en el consejo consultivo, creo que es 
así, y ahí le digo, hay tengo un compañero, ya le averiguo, le digo que nos ayude, le digo, 
que nos ayude, que nos haya buscado ese apoyo, porque todavía, a pesar de que estamos 
en un área muy avanzada, no, siempre sigue habiendo los maltratos. 
 
Sí, lamentablemente sí. Aparte de este tema de la organización, ¿en alguna otra acción 
comunitaria que usted de pronto se haya involucrado? No, no, así como víctimas, como le 
digo, siempre hemos estado ahí con el lugar municipal, y trabajando de pronto en la mesa 
de movilidad, trabajamos nosotros, incluso soy la vicepresidenta de la mesa de movilidad, 
y estamos así, siendo del lugar municipal, aquí no somos extraños, nosotros también 
valemos el lugar municipal.Ya, perfecto. A ver, empezamos. En el tiempo en el que usted 
ya se encuentra, que son 10 años, y en las diferentes actividades laborales en las que usted 
ha podido desempeñarse, ¿cuánto cree que ha influido el tema de su nacionalidad y el 
tema de ser una mujer, y una mujer además que, no sé si es que usted como tal se define 
como una mujer de agricultura, una mujer de campo, ¿Sí?, ¿Se define así? 
 
¿Se identifica así? Claro, en una campesina con todos los honores. Ajá, entonces sí, eso 
quiero como, para una mujer con sus características y con todo lo que ha venido 
realizando, ¿cómo usted lo ve, cree que eso, o más bien, ¿cómo ha influido todo eso, todos 
esos elementos en sus diferentes actividades laborales que ha tenido aquí? 
 
Muy buena acogida, por el motivo de que como soy una campesina, no desvaloro a nadie, 
a pesar de que aquí la gente es muy, como les digo, muy respetuosa, nunca les he tomado 
ese comentario, siempre los respeto, yo les muestro una risa, un cariño, que a la vez se 
van sonriendo, entonces, y, por mi postura de ser campesina, no me interesa a la gente, o 
sea, no tener preferencias, como dicen aquí, con los pelucones que con los de abajo, para 
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mí todos son iguales, a mí si llega el viejito, está sucio, lo que sea, sería mi mayor atención 
a él, que a los demás, o si de pronto llega un niño, discapacitado, para mí ese niño es más 
importante que cualquier otra persona, entonces, y la amabilidad, la sonrisa, y el respeto, 
porque siempre eso es que uno se destaca como ser de pronto un vendedor ambulante, 
que somos como nosotros lo trabajamos, yo vendo en la calle, entonces, la gente acude 
por eso, y mi sazón colombiana, porque yo no cambio mi tradición, todo puede ser, pero 
mi comida tiene que ser como de allá, yo cocino lo mismo, en su sello, sí, el campo, yo no 
me voy ni tantos condimentos, solo de repente el ajo, que es el que más echo, el pimiento, 
la cebolla y el tomate, yo no, y el color colombiano, que es el de la zanahoria, que uno ya 
sabe que es un color natural, y entonces eso hace que mis comidas siempre sean 
naturales, y por eso las prefiero. ¿Cómo ha sido la construcción de lazos y de cercanía con 
la gente de su barrio, por ejemplo? 
 
O sea, entiendo que no es que desde que llegó vivió en un mismo lugar, te imagino que 
hubo mudanzas pero viví con la señora de ahí, de quien nos acogió a la casita, la primera 
casita que llegamos donde la señora, yo con todos los vecinos hablaba, con todos me reía, 
a pesar de que no me entendían mucho, ni yo a ellos, que me querían decir algunas cosas, 
pero bueno. ¿Por la diferencia de palabras? Sí, por lo menos yo le pasó un caso que yo le 
decía, a mí me gusta, me gusta que la señora le echa jabón azul y brilladoras y eso quedan 
con las fogatas ahí, eso es como para mirarse en un espejo, entonces acá yo llegué y la 
señora pues las ollas no estaban brillosas, entonces yo salí a una tienda y ahora como 
preguntaba por una brilladora, acá ha sido lustre, entonces yo llegué y le comentaba a un 
señor, al día de la señora, no, es que ella es así, esponjudita, yo decía yo no, nuestro pavo 
no es, entonces ya tantas cosas, al último el señor me pudo adivinar, entonces esas, así 
eran las cosas de que hay muchas palabras que uno no sabe y así me fue conociendo con 
él y bueno, yo nunca he sido marginada, a pesar de que me hagan las cosas siempre, si me 
da rabia, prefiero callarme y irme y después ya, así fue, después pasé a otro señor porque 
no fue mucho lo que agrande, o sea nunca me ha gustado trasladarme cada rato, en lo 
que ha pasado de los tiempos que yo estaba, estaba en cuatro partes, no he vivido más, 
pues al otro señor tuvimos varios años viviendo también de ese señor, bien chévere todo, 
con ellos compartíamos todo como si fuéramos una familia y hasta ahora, así es, bien 
chévere todo. 
 
¿Qué formas de solidaridad son las más significativas que usted ha encontrado en este 
tiempo viviendo? De solidaridad, casi muy pocas, la gente aquí no es solidaria, la gente 
aquí puede ver que se está muriendo pero no llega, de pronto, ni en el hospital, porque si 
tú llegas entonces ellos están chateando allá adentro, los pacientes están muriendo 
afuera, aquí la gente no es muy solidaria, porque aquí nosotros solidarios siempre uno se 
busca entre sus con nacionales, si yo veo un con nacional enfermo, yo busco cómo poder 
ayudar con los otros colombianos. 
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¿Cómo se vive el liderazgo entre los migrantes en la Amazonía? Bueno, es algo complicado, 
en una comunidad tú puedes manejarla, pero en un pueblo es muy difícil, como si yo voy 
a manejar el pueblo del lago agrio, súper difícil, porque la gente toda trabaja, la gente está 
ocupada, la gente dice no, si es que no me van a dar nada, para qué me llaman a las 
reuniones, siempre con el mismo cuento, siempre, solo a recibir y no dar, entonces, eso 
es lo que estamos nosotros aquí implementando, que hay que dar para recibir, porque si 
tú regalas un poquito de tu tiempo, tú te vas a enterar de cómo se trabaja, cuáles son los 
beneficios que hay y lo que uno puede llegar con esos beneficios, pero si la gente no te 
regala un poquito de tiempo es porque que han venido colombianos acá muy vivos, y han 
hecho sus asociaciones y han pedido dinero y de ahí se han ido y los han dejado sin nada, 
entonces la gente crea una desconfianza y por esa desconfianza también puede ser lo que 
sucede de la gente así, porque tenemos gente que lleva 20, 30 años por acá si es por 
violencia o de inseguridad. 
 
Sí, claro, de inseguridad lo más, porque de todas maneras, y acá en el Ecuador se ve que 
la violencia, así vean que están matando ahí a una mujer, un hombre le está golpeando a 
nadie, nadie se mete por nada, ni siquiera la policía, no son problemas de pareja, y miraba 
pero no ¿qué pasó? no pues como yo estaba con tanto cliente yo solamente le dije a otros 
¿por qué no llaman a la policía? yo estaba preparando jugos entonces no sé si fue que la 
señora salió o que cuando yo bajé del coche salí hasta la puerta ya miré unos policías allá 
afuera pero no supe qué sucedió, si le encerraron al señor ah, entonces estaba siendo 
víctima de violencia por parte de un hombre sí, claro o sea, la señora llega, el señor había 
estado ahí sentado yo me cuento con los clientes porque mientras que nos concentran en 
el trabajo uno no se acuerda dice, pero mira cómo se agarran esas mujeres, el señor ha 
estado con la madre, sentado en la silla en el parque y la señora llega y ahí la coge del pelo 
y le había estado tirando por encima del señor pero el señor de abrirlas, pues no peleen o 
algo el señor va contra su esposa y la señora había tenido como tres niños y los niños 
estaban presentes entonces toda la gente se amontonó a ver pero no a decir, bueno no a 
detener, o no señores no peleen, hay unos niños, por favor nada cuando ya los clientes se 
reían y me avisan entonces yo dejo sirviendo esos jugos, bajo del coche pero ya cuando 
bajo del coche ya estaban unos policías ahí saliendo de la porque estábamos nosotros al 
lado de la estación de policía ahí no supe qué sería, qué pasó ¿cómo han cambiado sus 
necesidades y prioridades con la llegada acá, a Ecuador? es decir, ¿hay alguna cosa que 
para ustedes era prioritario y era muy importante cuando estaba en Colombia y que de 
pronto acá ya cambió ese sentido o ya no estaba tan prioritario algún aspecto bueno de 
pronto sí, porque ya yo en Colombia yo no me preocupaba por muchas cosas porque todo 
lo tenía en la pobreza, digamos pues no pobres, porque la verdad no somos pobres Dios 
nos dio todo y tenemos todo para trabajárselo y todo pero la economía siempre en 
Colombia se la vive más fácil porque tú en la finca tienes plátano, tienes yucas, tienes maíz 
tiene la cacería alrededor que uno va y se mata un pájaro una oruga, un burro, un guara, 
lo que sea eso comió, los pescados si tú no los coges en la quebrada, los coges en el río 
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bueno, entonces eso no le parece la vida más fácil tú vas a la tienda y si no tienes plata le 
dices fíjame, sale la cosecha, yo te pago o por una gallina o yo ya mate una gallina, ya 
matamos un chacho y sacamos todo, bueno, entonces eso no es diferente acá no acá tú 
tienes todo que tener para comprar, acá no hay nada fiado bueno, tal vez porque uno se 
acostumbraba, pero acá no hay nada fiado, acá tú no tienes nada, tú tienes que pagar un 
arreglo allá no entonces eso y acá yo me acostumbré que mi mamá estaba primero que 
todo acá yo trabajo para mi mamá, yo vivo para mi mamá allá en Colombia no lo hacía 
cuando ella estaba en Calma, claro que yo estaba ahí 
 
¿Qué edad tiene su mamá? 64 años está joven pero el cambio de ese le ha hecho mucho 
mal ella ya tenía su finca su ganado, todo, perder todo y salir para acá es difícil a un 
encierro ahorita la estoy un poquito como dominando a mi mamá y acá pertenece a una 
iglesia evangélica vivía muy aferrada a las nietas tenían pagado no muy bien entonces yo 
digo, bueno y si ya las criamos ya se fueron de la casa ¿por qué va a sufrir? bueno, esa es 
la vida que nunca se ha dado por allá esos evangélicos se van a como a esas reuniones no 
sé, para otros lados pues mami si la llevan, váyase le digo yo que yo no me interesa su 
religión mami a mi me da igual yo con tal que usted sea feliz yo soy feliz y así sí, aceptado 
ahora como el miércoles llegó diciéndole a mi hermana, mi hermana está en el Puyo se 
vino para acá dice que ya uno me echó bien y se vuelve a ir con los evangélicos que tienen 
que irse al Puyo porque se va para Santo Domingo que va a ir hasta el 15 de abril le digo 
no importa que tengan que trabajar para darle pero se distrae y mantenía muy enferma, 
tengo que pagarle un tratamiento doscientos creo que ahorita eran como doscientos y 
algo más pero tengo que tener mensual los doscientos para el tratamiento de ella tengo 
que tener mensual que sean los doscientos sin faltar el acceso a la salud, ¿cómo está? para 
las personas que han migrado no super mal no hay una medicina para nada para nada 
nosotros tuvimos el accidente de una sobrina y de aquí en el hospital grande que la 
logramos meter aquí en el hospital grande y le cuento que su hermana ya compre ya 
compre esto pastillas, inyecciones, todo y si yo no hubiera tenido en cuanto a bueno 
hablando de la salud mismo o de prácticas de autocuidado ¿qué prácticas nuevas ha 
incorporado en su vida aquí que de pronto estaban en Colombia no las tenía como un 
tema del día a día y que ahora si las tenga algo de autocuidado salud bueno de pronto uno 
acá está más pendiente de la contaminación que uno en Colombia usted sabe que el 
campo tiene menos contaminación que el pueblo entonces aquí si se va a coger una fruta 
primero vaya lávela bien allá no, tú pasabas la pasabas por la quebrada y ya la lavo y listo 
por lo menos una vez dice no, estas frutas por lo menos la lechuga la fresa échales un 
poquito de vinagre para que mate los microbios, todas las bacterias que tiene, por ese 
lado uno como que más ha tratado de estar cuidándose, no comer mucho en la calle 
porque las comidas siempre las van a andar abiertas siempre tu comida tiene que estar 
tapadita siempre todo eso y eso también me caracteriza a mí en la esa porque a mí me 
gustan las ollitas bien brilladas y que todas tengan su tapita bien puesta y los platicos un 
mantel blanco encima entonces eso uno sí para la persona o sea la mujer campesina, para 
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el hombre campesino ¿qué significa emprender aquí en Ecuador? es decir ¿qué implica 
emprender? por el motivo que ya uno ya no consigue más un trabajo entonces siempre 
uno mira de pronto cómo puede organizarse un poco mejor y mirando que bueno, si tú 
consigues un trabajo, tú tienes que estar tu trabajo enfermo, llueva la sol, pase lo que pase 
usted tiene que cumplir con su horario y tiene que llegar a su trabajo no importa de dónde 
estés pero tú tienes que llegar porque tu jefe no te va a perdonar y no va a decir ay, no 
pudo venir porque llovió tan duro o no pudo venir porque el humo pasó o hubo un 
accidente no, tú como sea tienes que llegar a la hora cambies tu trabajo como uno es 
campesino y uno en el campo, trabaja unas determinadas horas y si tú no llegas hasta el 
trabajo no te van a decir muchas cosas porque ya conocen la situación del campo acá no 
entonces eso hace que uno busque mejor cómo ponerse su emprendimiento propio, de 
que tú no trabajes para nadie porque no vas a poder tener descanso por lo menos yo 
ahorita, yo tengo mi negocio propio, yo vivo sin trabajar nadie me ha dicho nada como 
tengo pagado mis impuestos hasta diciembre no hay quien me quite mi puesto en una 
situación de que mis suegros que tengo ahora se enfermaron y me tuve que ir a Quito con 
ellos a uno le hicieron la cirugía al otro le hicieron fuimos con el uno alentado y el otro 
enfermo porque es un tema más enfermo que yo alentado y bueno, entonces ya le 
hicieron dos cirugías al señor, una a la señora y ahorita estamos con ellos o sea que tienes 
una pareja sí señora tengo una nueva pareja llevo tres años con ella y ahorita pues tal vez 
otro vez no trabaje porque le toque irse a la finca y yo tengo que cuidar el negocio es una 
pareja ecuatoriana ecuatoriana lojano es todavía entonces eso hace de que de pronto uno 
por ese motivo busque ese negocio si yo tuviera un trabajo que fuera tuviera un jefe no 
hubiera podido ayudarlos y a mi no importa que hubieran sido mis suegros, si hubieran 
sido otros señores que no tuvieran nada que ver o una persona que tenga que yo me voy 
con ellos porque yo tengo mi madre y algún día yo falto de pronto haya alguien que por 
ahí un empujoncito le dé a mi mamá entonces uno piensa en la solidaridad con las demás 
personas vamos concluyendo ¿cuáles son sus sueños y aspiraciones para el futuro? ¿qué 
le gustaría? es decir, ¿cómo ve su vida en la Amazonía en los próximos años? 
 
No pues a mi lo que me gustaría es si pudiera radicarme aquí totalmente es de pronto 
mirar por una vivienda este ha sido mi sueño en mi propia casa aunque en Colombia la 
tengo pero no aquí pero mi madre no me quiere seguir entonces tengo mi finca perdida y 
la casa pues es con mi ex marido no es casa, es un ranchito pero igual es una tierrita que 
tenemos la finca sí es propia mía y pues entonces ese es mi anhelo poder hacer una casita 
comprar un solar y hacer una casa que no sabe que tiene algo propio esos son siempre 
esos han sido mis sueños ver que mi hija y mi nieta salgan adelante eso es lo que más 
quiero y que mi mamá nunca me vaya a ver mal con ella cuando me vaya no va al hospital 
¿su hija está viviendo con usted? no, ella vive con el esposo tiene casa ¿pero aquí? sí, claro 
¿Usted volvería a Colombia? Claro si mi madre me siguiera y tengo oportunidades de 
trabajo en Colombia ¿Al mismo lugar? ¿Dónde está su propiedad? o sea, tengo propiedad 
en Nariño y tengo propiedad acá en el Putumayo pero sí me gustaría volver a Nariño donde 
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mi ex suegra a pesar de que me separé con él mi ex suegra siendo mi suegra y mis cuñadas 
siendo mis cuñadas ¿Están a favor mío o no? 
 
sí porque mi suegra fue excelente suegra ¿qué legado le gustaría dejar en su comunidad 
en su organización o barrio? es decir ¿qué es eso por lo cual a usted le gustaría que la 
recuerden siempre? de pronto por lo social y por la...¿Cómo le digo? estar ayudando 
siempre al prójimo porque en eso me he destacado no me ha importado quedarme sin un 
centavo pero que esas personas estén bien y siempre todo lo que hago, lo hago por mi 
cuenta nosotros no tenemos recursos para trasladarnos a ningún lado yo cuando voy a 
veces me toca pagar los pasajes de mis compañeros de brindarles una aguita una 
gaseosita, donde estemos, lo hacemos y trabajo así porque nosotros no nos llega recursos 
de ningún lado a ningún lugar y como le digo estamos un poquito despreciados ahorita 
todos los extranjeros allá entonces no se ha podido organizar muy bien eso para de pronto 
así poder tener un fondo pero me gusta ser muy sociable con todo no me importa quién 
sea ni de dónde sea, ni para dónde van ni quién viene a ser con tales ayudados ¿qué 
aspectos de su identidad colombiana espera mantener o transformar en este proceso? 
aspectos ¿no es así? 
 
Usted ya a lo largo de la entrevista me dijo cosas que a usted le gusta porque yo siempre 
seré colombiana yo se vaya colombiana y campesina sí, sí, capacitada siempre vamos con 
entre más días más capacitada siempre vamos a estar en los talleres escuchando todo para 
mí todos los talleres son muy importantes sean de donde vengan para mí esto es muy 
importante y lo que más me hubiera gustado ser medicina o derecho medicina porque me 
gustaría trabajar como algo una fundación para esas personas que no tienen que nos 
ayuden o me gustaría formar una fundación para de pronto tener esas personas que llegan 
sin un recurso que estén ahí como una casita de acogida para toda esa gente eso sería lo 
más bonito y siempre lo he propuesto en muchas partes de que eso sería lo más bonito 
que a uno le gustaría ser ¿las redes sociales influyen en el en el hecho de poder 
congregarse o poder acercarse entre los las personas migrantes? ¿Sirve? sí, claro, porque 
más que todo yo como casi no hago reuniones me baso en tengo el grupo hay tal cosa 
chat grupal ¿y en alguna otra red? aparte de whatsapp no, solo por whatsapp o lo pongo 
siempre en facebook o en el estado en mi perfil de facebook y en el estado con eso sí 
trabajo para las reuniones para todas las invitaciones que hay, programas que hay por lo 
menos tenemos la brigada con el Servicio Noruego y la publico en el facebook y la publico 
en el estado del whatsapp y en el grupo para que la gente se entere de que hay esas 
brigadas y así trabajamos porque a veces la gente dice no, no tengo espacio, estoy 
trabajando y para que saque un día para la reunión para informarle, otro día para que vaya 
a atender su cita, otro día para cuando le van a dar sus documentos entonces hay que 
entenderlos  
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¿Cuán cerca o cuán lejos está la provincia de Sucumbíos de considerarse un espacio de 
bienestar para la población? a ver ¿cómo le digo? ¿la población de Sucumbíos o el 
consulado?¿La población de Sucumbíos en general? es decir, me refiero más a vamos a 
cambiarle como ¿es la provincia de Sucumbíos un lugar donde se vive en bienestar? ¿hay 
bienestar para la gente? Yo creo que siempre sería siguiendo Sucumbíos porque entre 
Joya de los Hachas y y el coca no o sea aquí es una población que tú sales todos los días y 
vienes todos los días en el Sacha no, tiene días, buenos días bajitos, días de semana que 
no son muy buenos días, que son bajitos cambio aquí por ser la frontera gente va y viene 
entonces siempre sería Sucumbíos hay que todo bien Joya de los Hachas digamos, ¿Cuáles 
son las mayores necesidades que tiene allá la población? de trabajo allá la mayor parte es 
trabajo la gente casi no tiene mucho trabajo porque siempre la gente por ser Sacha Sacha 
era un pueblo muy, como le digo muy pacífico, un pueblo de paz un pueblo maravilloso o 
sea, hace unos pocos días digamos así, un año hasta ahora todavía se lo ve pues claro que 
lo que es la delincuencia está entre su delincuencia misma pero de todas maneras crea 
terror en la gente porque una gente que no se mete en nada, que está trabajando que no 
ha hecho ninguna maldad esa gente no muere siempre está entre su pobrita entre su 
gente que ha sido que tiene sus negocios muy raros pero del resto, gente que haya sido, 
que uno la conozca por su buen trabajo entonces nunca ha pasado eso entonces, pero 
crea terror en la gente como ahora esa vez de la balacera que mataron los policías la gente 
quedó aterrorizada nunca había sucedido eso porque más lo que están más matando, son 
drogaditos, ladrones todo eso así entonces, pero crea temor entre la gente entonces la 
gente, porque ahí en el Hacha llegaba mucha gente, de todo pueblo de todo pueblo y 
llegaban los días domingos, los días feriados gente de aquí del Lago Agrio a vender al 
Hachal al Coca a vender, la gente del campo salía toda y la gente del campo pues compra 
sus productos y los que van de otro lado como no pagan impuestos entonces les venden 
más económicos y hacen promociones 
 
Ahora se ha bajado todo ya la gente del campo ya no sale toda con sus hijitos, ya no salen 
a recrearse ya no salen se han bajado completamente las ventas súper bajas, súper bajas 
y el toque ahí queda que acaba de completar claro, claro, claro Usted está vendiendo, o 
sea esa es su actividad ¿Cierto? sí ¿y qué vende, ropa? no, pinchos de pollo en la calle 
nosotros somos vendedores ambulantes ¿va de un lugar a otro? ¿o siempre está ahí? 
siempre está ahí, en la calle siempre estoy en la calle, no me gusta recordar siempre está 
en la calle pero por nosotros, trabajar en la calle somos vendedores ambulantes claro  
 
¿Algo más que quisiera agregar? ya ya acabé con mis preguntas no sé si es que algún otro 
comentario le gustaría realizar no, pues sí, lo que más me gustaría es que de pronto como 
ustedes, que son una base principal de los otros que agradecidos porque nos han tomado 
en cuenta que de pronto sería como algo que sintiéramos que nos pudieran ayudar como 
ser el estudio para los jóvenes no tenemos universidades no tienen una beca no saben a 
dónde ir por ejemplo, mi sobrina ha buscado mucho como de pronto poder ingresar y salió 
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con el mejor puntaje tuvo buen puntaje pero como ella quiere medicina, o quiere 
ingeniería en petróleo no los hay ahorita recurrió por hacerse un curso para médicos eso 
se está haciendo ahorita fue una muchacha muy inteligente en el colegio y todo, pero de 
toda manera porque siempre era exonerada a todos los exámenes y a punta de los pinchos 
asados y maduritos asados acabó su bachiller y ahorita pues ya ella sí sale a vender por ahí 
arroz con leche y brinda, vende o eso en catálogo pero por ahí se ayuda, ya no depende 
de nosotros ya se independiza solita y muchachos como ella y muchos muchachos 
tenemos tenemos futbolistas, tenemos cantantes no han podido llegar a ninguna parte un 
muchacho, un futbolista que ya lo han convocado varias veces llega allá, pero no hay 
dinero pero regresa y si tenemos padres de muchos escasos recursos son un par de 
negritos que venden avena en la calle para pagar un arreglo para pagar el suyo el hijo por 
ser un colombiano muy destacado le han puesto muchas trabas porque hay ecuatorianos 
un día en su calle manda a la mente, así viene y dañó la mano y él ya estaba convocado 
para un equipo de los más grandes que yo no sé en qué parte tenía que ir ahí ya listo pudo 
irse al hospital y perdió la convocatoria otra vez le dañaron la rodillita entonces son cosas 
de que él ya ha llegado a tocar alto pero no ha habido dinero entonces sería bueno 
nosotros poder por intermedio de muchas personas poder ayudarnos a ellos y eso es lo 
que nosotros estamos también le platicamos a la Colombia nos une y a la embajadora 
ahora que vino que estos jóvenes tengan algo que puedan estudiar y así como ellos 
nosotros tenemos ahí en el Hacha muchos jóvenes así mismo hay en todos lados hay 
jóvenes que están representando al Ecuador por lo menos Diana Mesa, la hija de ella es 
futbolista y ese no es un equipo ecuatoriano porque pues ella está representando al 
Ecuador y es una mujer que ha trabajado hartísimo porque Diana Mesa ya trabajaba con 
la misión Esclabriniana  
 
¿cCómo es que se llama esto? donde escriben las historias es en Bogotá que es eso ella 
también trabaja con eso no me acuerdo como está bien con las víctimas ella está conmigo 
en varios congresos es una mujer muy estudiada ha ido a varios países pero igual hoy está 
luchando con su hija de las oportunidades entonces para los jóvenes eso si me gustaría 
que de pronto fuera algo bueno para ellos y más la tercera edad, los niños discapacitados 
eso son cosas de que si me gustaría luchar porque haya algo para esas personas ahora en 
las organizaciones hay proyectos que están pensados específicamente para tercera edad 
para población discapacitada o no de pronto si pero le ponen muchas trabas de pronto 
como las víctimas la tercera edad tiene una jubilación y le van a pagar por la indemnización 
que tal es y cual pero tiene que esperar que tengan ni se cuantos años y si mueren a esos 
años en el adulto mayor no se los puede ingresar porque toca esperar que muera uno para 
ingresar otro los niños discapacitados si no tienen un control en Colombia no los van a 
acoger y para eso tiene que uno hacer de pronto como un como un proyecto que sea 
jurídico para uno poder como tener ese grupo que sea como un como que le digo, como 
que si fuera una una organización que hice ese grupo y se está invirtiendo ahí porque del 
resto no hay como y a veces es difícil para uno poder manejar esos proyectos y no tienen 
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que ir Colombia nos Une o bien por la Unidad Para las Víctimas tiene que pasar por el 
consulado tiene que ser todo eso hay una regularización muy grande entonces para a 
veces se nos mueren los ancianos y no llegamos a lograr nada y para los niños 
discapacitados si es que es peor entonces eso es lo único sería de pronto que uno poder 
hacer como de pronto un de que haya alguna ONG que lo apoye y que uno se ponga una 
fundación, ahí sería que por una fundación si van a haber ingresos pero quien está 
capacitado para tener esa fundación se necesita plata para hacer esos proyectos, se 
necesita plata para construir, se necesita entonces ahí es que uno como que se queda un 
poquito en términos porque si uno no trabaja no tiene con que pagar el arriendo y si uno 
se dedica solamente a eso, la ONG no le van a dar a uno para pagar el arriendo, para la 
comida y para todo su transporte entonces no hay como uno de pronto querer hacer esas 
cosas, yo tengo personas en el Hachas que duele verlas la doctora Cónsul me acompañaba 
y ya mitad de ellas se murieron, 12 muertos pero hay unas personas que la señora ya 
perdió la memoria el hijo es en silla de ruedas no tiene un brazo y está ahí en ese estado 
y ya usted sabe que de pronto una persona con tanta cosa que le pasa tiene un genio 
pesadísimo todo lo que le aman él ya no cree respondón a todo y con una madre es duro 
yo por lo menos ahora ya ni me la acerco al señor porque me reclaman por qué no me 
ayudan, por qué yo estoy así, no tengo como pagar el arriendo la doctora Cónsul ha sido 
super buena conmigo una vez me apoyó para un arriendo pero pues es difícil para uno 
estar pida y pida claro y esa gente debería, bueno, de pronto el gobierno colombiano tener 
esa conciencia por parte de alguna entidad, apoyarles no darles dinero sino como por lo 
menos pagarles su arriendo cada mes, que se apoyen en algo, porque no no estoy de 
acuerdo darles dinero sino algo que se necesite a veces los viejitos son resabiados si uno 
no sabe a dónde van a dejar el dinero o puede haber una sinvergüenza que le esté sacando 
su dinerito y no vaya a ser apoyo para ellos de pronto les gusta el juego el cigarrillo, la 
cerveza entonces cómo sería eso si me gustaría más tener en cuenta esas personas un 
apoyo más concreto más tangible sí, también tengo una viejita por allá que que también 
cada rato ella sufre de insuficiencia renal y cada rato ellos mantienen un mes, varios días 
acá en el hospital de un lado así, el esposito murió de Parkinson y también tiene hijos pero 
los hijos son como uno los que por eso yo digo nunca nunca quiero dejar a mi madre sola 
como dice ella misma dice de mi nieta no sé qué pensar y nosotras solo somos dos 
hermanas 
 
Muchas gracias 
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Transcripción de Entrevista 5. Norteño 

 
Aquí tengo las preguntas. Bueno, entonces sí, justamente como usted decía Norteño, 
¿Cómo tomó la decisión de venir a la Amazonía Ecuatoriana? ¿Hace cuántos años sucedió 
eso? ¿Y cuál fue la motivación para venir a vivir acá? Yo salí desplazado de la vereda Colón 
en el 2006. A mí, por un grupo armado, me llegaron a... O sea, yo trabajaba de guerrero y 
trabajaba también comprando coca. Ahí se metieron, ahí manejaba la guerrilla, y ahí se 
metió otro grupo armado y se pusieron en conflicto. Y de ahí ya tocó emigrar todos los 
que trabajaban en eso, ya tocaba emigrar. O sea, yo salí por medio de una llamada. O sea, 
llegaron a matarme. Y mi señora, yo estaba cerca de la casa, y mi señora le dijo que yo me 
había ido para una vereda lejos a trabajar. Yo no estaba. A ella la cogieron, la pegaron, la 
encerraron adentro. Pero ella los conoció. Y de ahí se me llevaron todo lo que tenía. Y de 
ahí ella cogió a los niños, que entraron como a las seis y media de la tarde. Y de ahí entraron 
a la casa y se llevaron lo que había. Y ella cogió a los muchachos y se fue donde estaba yo. 
Y de ahí yo los perseguí. Yo los perseguí hasta la una de la mañana. Y se puso a llover y no 
pude seguirlos más. 
 
Había un cruce de caminos y ahí se me perdían. Al otro día a las cinco de la mañana les 
dije. Yo dije para ir donde estaba. Y ahí un hermano mío me llegó. Yo justo ya iba a entrar 
a la casa nomás. Cuando ya mi hermano llegó y me dijo, Usted tiene hijos pequeños, 
¿cómo va a traer una vaina? Porque yo iba listo de ir a darle escándalo. ¿Y qué va a hacer 
usted una vaina esa? Piensa en su mujer, piensa en su hijo, piensa en su familia.Y eché 
para atrás. Dijo, las cosas se consiguen. Y de ahí yo me salí.Me fui al pueblo. Y yo era 
amiguísimo con el alcalde. Yo trabajaba con mulas cargando material para hacer escuelas, 
canchas. Entonces era amiguísimo con el alcalde. Me fui y le comenté al alcalde. Me fui al 
pueblo y le comenté al alcalde.Y el alcalde me dice, ya pues. Ahí estaba hablando con el 
alcalde cuando me hace mi señor una llamada. Que hayan venido otra de los malditos. 
Porque ella le había dicho que los había conocido. Y había dicho, vea, si no llega tu marido, 
el día lunes a las siete de la mañana aquí, le venimos y le matamos un hijo. Es cierto que 
no llega. Y ya pues. Y el alcalde escuchó la llamada. Y él dijo, listo, vamos a hablar con la 
policía.Digo, usted de aquí no se va. Vamos a hablar con la policía. Y yo le mando una 
patrulla para que hoy se presente el día lunes.Y así fue. Me fui. Me tuve que ir. Me 
estuvieron ahí. Ya me cogieron la policía. El comandante de la policía era amigo mío. 
 
Porque, como usted ha trabajado, el alcalde y la policía trabajan ahí. Y ahí dijo, de aquí no 
se va hoy. Mañana a primera hora llegamos allá. Y nos fuimos. Andamos todas las noches 
para llegar. Porque era lejos del pueblo donde vivía. Llegamos a las cinco de la mañana y 
llegamos allá. Y allá se ubicaron a ver esto. Y como había una sabana grandota donde 
tenían las mulas, era una sabana limpia. No había árboles tan cerquitas. No había cómo 
ubicarse en las calles de los policías. Había un esterillo, así, un palo allá. Y a la orilla había 
un camino. Y ahí se mete un policía ahí, detrás de un árbol. Y venía pasando un muchacho. 
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Y se da de cuenta. Y al muchacho le dice al papá. Y el papá era el espía de los manes. Y de 
una le llamó que la policía estaba ahí. Que no fueran a entrar. Y de ahí nos fuimos. Ya lo 
que llegaron a las nueve de la mañana y no llegaron, nos fuimos a la casa. Porque los papás 
vivían ahí, de los manes. Los manes andaban en el grupo. 
 
Y nos fuimos a la casa. A ver si le encontrábamos las cosas, nada. De ahí me tocó salir 
guardiado con la policía. Ya llamé a mi señora. Porque yo pensaba que salía guardiado con 
la policía y podía volver a la finca. No pude volver. Allá llamé a mi señora que sacara a los 
hijos. La policía me dijo. Llame a su familia y saque a las señoras los hijos. Y mi señora 
pensaba también lo mismo. Cogió dos mudas de ropa de cada uno. Y echó un bolso. Y ya 
le tuvimos. Nosotros estábamos esperando de camino. Esperando el camino con la policía. 
Y ahí ya nos cogió la policía y nos sacó al pueblo. Salimos al pueblo. Ahí nos fuimos a donde 
hubo un familiar.A otro pueblo. Allá duramos como seis meses. Y ya mi señora se fue a la 
finca otra vez. 
 
Y yo ahí por estar huyendo, perdí la vista. A mí me picó una avispa. La perdí por eso. Porque 
no podía ir ni al hospital. Porque me andaban persiguiendo para matar. No podía ni ir al 
hospital, ni podía ir a la finca. Y mi señora se fue a la finca. Duró como un mes en la finca. 
Y todos los días llegaba el uno, llegaba otro. Y pregunte, pregunte. Y al último día tocó salir. 
Dejar botado todo.Yo ganado. Yo tenía dos fincas allá. Dejar botado todo. ¿Y en dónde era 
eso? En la vereda Colón, municipio de La Paz. Y dejé botado todo. Tocó dejar botado todo. 
Y ya salí. Venido. Y ahí... 
 
Un candidato que estaba para alcalde. Era compadre de un hermano mío.Y él me dijo que 
me ayudaba a hacer los papeles para que me fuera para España. Pero yo estaba en una 
cosa que no podía estar. A veces me tocaba llegar aquí a dormir. Dormía, llegaba once de 
la noche y a las cuatro de la mañana ya me tocaba salir. Porque si llegaba hasta las seis, a 
las seis ya llegaban a preguntar. Entonces no podía estar. Y había una colombiana que 
tenía finca por acá, por Palanda. Por el coca para adentro. Y yo había trabajado con el papá 
de Andeguamba. Y ella fue a Colombia. Y ya pues el papá me dijo, mi hija va a venir estos 
días. Digo, y si viene mi hija, entonces vayas con mi hija para allá.Y ahí me vine. Con mis 
tres trapos que tenía, me empleé para acá. 
 
¿Entonces se vino solo? Con mi familia, con todo. Con cinco hijos y mi mujer. Y mi señora 
que estaba ya para la luz de la última. Porque nosotros llegamos el primero de marzo aquí. 
Y ella se mejoró el quince de abril. Llegamos aquí. Entramos a Palanda del coca, 49 
kilómetros en bus. Y el día que llegamos aquí. De aquí cogimos un taxi, una camioneta taxi. 
Y nos llevó a esta Palanda. De aquí nos fuimos cómo a las siete de la noche. Y llegamos allá 
como a las una de la mañana. Ahí nos tuvimos que quedarnos en una casa vacía que había 
sola, que abandonaba. Ahí nos quedamos. Y de ahí al otro día dos kilómetros de montaña 
entró. Y allá solo había una casita así. Y se miraba la claridad mirando para arriba nomás, 
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porque era pura montaña, montaña. No había nada, nada, nada allá. Recién no habían 
cogido esas tierras ahí. De ahí a limpiar esa casa para poder vivir ahí. Y de ahí estando 
limpiando la casa se me dejó el...Yo tenía una pareja de gemelos. Y aquí iban a cumplir tres 
años. Y ya estábamos arreglando haciendo un piso así de tabla. En el piso para poderles 
hacer, para poderles tener ahí. Porque era puro tierrero suelto. Y yo me había traído una 
motosierra. La motosierra que me habían robado yo la rescaté allá en el tiempo que tuve 
con esto. La rescaté. Y esa me la entregó la fiscalía. Me la entregó el día que voy. Me la 
entregó y mañana me vi. Eso fue lo que me trajo. La motosierra. Y con esa me ayudó 
bastante aquí la motosierra. O sea, yo sabía trabajar con ella. Y de ahí me corté esas tablas 
que estaba haciendo. Y ya mi señora se fue a hacer la comida. Como a las seis y media y 
pregunta el cuchillo. Y los muchachos habían cogido el cuchillo. Estaban ahí guiando y 
habían cogido el cuchillo. Y sale corriendo el uno y coge el cuchillo.Y el otro se le pega al 
pie. Y claro, cuando no es así lo que está, salió corriendo y se cae. Y se lo pone así. En este 
ojo. Se lo mandó aquí por encima. Apenitas le cortó el ojo. 
 
Y ahora con dos dólares y cincuenta que habíamos llegado aquí. Y adentro de esa montaña. 
Y yo había traído esparadrapo y gasa ahí. Y ya pues yo le cogí y le miré. Como brotaba así 
como gelatina para afuera. No se lo pusieron adentro.Yo le cogí, le tapé rapidito porque 
allá no había ni bus para salir. El bus salía a las cuatro y media de la mañana salía el bus. Y 
de ahí es así. Ya tocó esa noche ahí. De ahí donde vivíamos tocaba a unos cuarenta minutos 
más adentro de la montaña. Había una loma alta y allá cogía señal. Allá me tocó ir esa 
noche a llamar. Y eso que había tigre pero no nos comió el tigre fue de milagro. Y ya llamé 
y al otro día salí.Tres de la mañana me tocó salir. Sin una linterna, nada. Habían comprado 
un teléfono. Casi así como esto era el teléfono. Pequeñito. Le tenían una linternita esa. El 
Nokia 111. Y con eso salimos al poso. Ahí llegamos al poso y ya con eso. Para el coca. 
Apenas alcanzó los dos dólares y cincuenta para el pasaje. Y ahora dejamos los muchachos 
allá en la casa. Botados. El más grande es discapacitado. Tenía doce años. Y la otra tenía 
diez. La más grandecita. Y un gemelo de casi tres años. Y la otra tenía seis. Quedaron allá 
botados. Salimos al coca y ahora no sabíamos. 
 
Ni conocíamos el Coca porque íbamos de entrada anoche. Ahora ni sabíamos dónde sería 
el hospital. Llegamos ahí, cogimos para el hospital. Y preguntando, preguntando. Yo con 
mi muchacho cargado. Amarcado y mi señora al pie mío. Que lloraba y para los... Ya no le 
faltaba ni un mes. Y ya pues ya viniendo por ahí como de mitad el trayecto. Para ir por 
Alejandro. Se pasó, yo vi un señor que venía así pasando por el otro lado. Cuando el señor 
nos miró y se pasó la calle. Llegó y me saludó. Y me pregunta que qué le ha pasado a mí. Y 
que se había jodido con un cuchillo. Y que nosotros estábamos recién llegados. Y que no 
conocíamos a nadie. Ni conocíamos el coca ni nada. ¿Y por dónde viven? Por Palanda en 
tal parte. Y el señor había conocido a la señora que nos había llevado allá. Ahí yo ya sé 
dónde es. Y le dije ahora no tenemos ni un peso. Nosotros decíamos pesos, no decíamos 
dólares. Porque ni un peso. Ni un peso. Y él saca y nos da un dólar. Dice y vaya así. Dice, 
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yo digo, con este dólar cuando sea tocará decirle al del bus que no tenemos nada. Digo, 
ustedes no se van a ir. Porque ahí en el hospital le van a hacer los primeros auxilios. Y de 
aquí tienen que ir . Y eso era el día sábado. Y ya nos fuimos al hospital. Nos atendieron y 
ahí nos dicen. Digo, aquí hay un señor que se llama Richard Ramírez. Él tiene una oficina 
frente al Hotel Aucas. Y él ayuda a la gente así de bajos recursos. Digo, ahí llega al parque. 
Preguntando dijo, llega al parque. Digo, llega al parque, ahí diagonal del parque. Ahí está 
el Hotel Aucas. Frente al Hotel Aucas hay una oficina ahí. Digo, en el segundo piso le subí 
y ahí hay pregunta. Y nos fuimos. Salimos del hospital, nos fuimos allá. Y para que el 
hombre nos ayudó. Nos dio el pal pasaje. Nos dio para tres operaciones que le hicimos al 
hijo. Todos los gastos, nos cubría desde el bus. 
 
¿Y quedó bien el ojo de su hijo? Sí, nos tocaba, a los diez años nos tocaba hacerle otra 
operación. Pero ya como ya el señor había alzado la oficina, ya no esto. Y no teníamos los 
recursos para esto. Ya quedó así. Pero sí alcanza a ver él. Tiene medio, cuando alumbra, 
dura el sol, el medio apaga el ojo. Pero sí alcanza a ver.¿Qué edad tienen ahora sus hijos? 
Ya van para 20 años ya. Porque hace 17 años que estamos nosotros aquí. 
 
¿Y ustedes tenían conocidos acá de pronto algún nadie? Nadie, nadie. Gracias a Dios. La 
señora que nos había traído, vivían, arrendaban ahí mismo, en la misma casa. Y ella la 
llamó para que fuera y nos acompañara al hospital. Y para que esa señora, eso fue un santo 
que llegó. La señora nos daba, yo me tocaba salir cada mes al quinto. Esa señora dejaba la 
nevera vacía, vacía, nos daba todo lo que tenía en la nevera. El marido tenía dos bolquetas. 
Y no tenían hijos. Ella vivía sola ahí en el cuarto. El marido se iba a trabajar y ella vivía sola. 
Yo salía y me decía, cuando salgas vengas y aquí se queda mientras que ya sale el bus. Y 
yo salía a las 2 de la tarde y ahí me iba al Yandé. Y ahí me daban comida, me daban...Y el 
día que llegaba de Quito, eso sí me tocaba ir allá. Porque si no iba se ponía delicada y una 
vez se ponía brava. Y ahí me daban todo lo que tenía para llevar. Y eso nos dio la vida para 
salir. 
 
¿Y cómo fue que tuvo el contacto con ella? O sea, por el día que... O sea, cuando yo salí 
que la señora, o sea, la dueña de la finca, pagaba arriendo ahí frente. O sea, ambos 
pagaban arriendo ahí. Pero era un pasillo así. Para allá ella vivía y para acá la señora la otra 
tenía la arriendo. Y ellas eran amigas y ella le llamó para que nos fuera a esto. Y de ahí nos 
hicimos amigos. Y esa señora fue a estar allá en la finca donde vivíamos nosotros. Fue a 
visitarnos. Para que esa señora nos... dio  3, 4 años nos dio la mano. Porque no teníamos 
trabajo. Imagínense entrar a la montaña metidos. Aguantamos hambre como 15 días, sol, 
agua. Y el tigre no nos comió. Porque sí había tigre. Yo de entrada llegaba al pozo a las 7 y 
cuarto de la noche. Que venía de Quito. Y de ahí me cargaba yo mi bolsa, la costilla, y mi 
muchacho aquí encima, la nuca, me lo echaba ahí. Y con mi machete, porque me ha traído 
un machete. 
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Y sin foco. Por esa montaña. Dos kilómetros ahí. Tocaba donde me perdía la montaña. 
Tocaba mirar así para arriba. Miraba la claridad de la trocha. Ahí me cogía la ubicación otra 
vez. Cuando llegaba a la casa descargada, me subía encima de la casa, el tigre ya empezaba 
a jugar ahí cerquita. Y no me comió el tigre. Gracias a Dios. Y salimos de ahí. A los 6 meses, 
duré 6 meses ahí. Ahí ya me salí de ahí. De ahí me salí porque la señora me hizo trabajar y 
no me pagó. Trabajé sacando madera, cerrando madera. Todos los días me iba a cerrar 
madera cuando me dejaba motocicleta. Saqué 3.000 tablones de chuncho. Y ya los 
teníamos sacados. 
 
¿Qué es el chuncho, perdón? Eso es una madera fina. Yo me cerré, me tumbé 7,5 
hectáreas de montaña para pagar el comestible. Y como yo tenía la motosierra, yo 
trabajaba yo mismo. Saqué esa madera, cerré esa madera y ya ahí empezamos a botarla 
por un río. Botábamos 7 de la mañana los tablones, a 5 de la tarde llegábamos a la casa. A 
sacar esa madera del río. Ahí justo el río bajaba por el lado de la casa. Y sacamos los 3.000 
tablones del agua y ahí nos bajamos con unos caballos. Y ya cuando ya teníamos el último, 
ya nos quedaba un solo viaje y ya no más. Y ya eran las 3 de la tarde ya cansados. Dijimos, 
mañana venimos a, vamos, sacamos los últimos tablones ya. La señora adentro ese día se 
cargó todita la madera y no me dio ni un centavo, ni un centavo. Se robó todo, todo.Todo 
el trabajo. Y ahí se echó él pierde y nos dejó botados allá. Ni comía nada, ni plata, nada, 
nada. 
 
Y ahí pasó 15 días así, dicen, ¿no? Sí, ahí duramos 15 días ahí se aguantando hambre. Y de 
ahí nos salimos. Con eso nos salimos de allá. Cogimos los 3 pollos y nos salimos. Porque 
no teníamos con qué pagar el bus de allá. Cogimos lo que pudimos, unos trapos y nos 
vinimos. Salimos al coca y esa muchacha, la señora de donde la muchacha pagaba 
arriendo, tenía una finca por allá, por la vía de los zorros. Por otra vía, por el Coca, por 
adentro. En el kilómetro 39. Que tenía una finca allá. Que nos fuéramos allá. Nos fuimos 
para allá. Allá duramos 6 meses. Allá sí la muchacha nos llevaba cualquier cosa. Y nos dio 
un poco de gallinas para que criáramos. Y la señora nos dejó sembrar maíz. Y ahí se había 
verde, había yuca. Que comiéramos de lo que había. Y le íbamos limpiando la finca.Y de 
ahí nos salió un trabajo en la luz eléctrica. Vino un contratista y nos salimos. De ahí medio 
empezamos a vivir. Y de ahí. Y eso era un nacimiento. Nos parábamos de un nacimiento y 
caíamos al otro. 
 
¿Hay mucha diferencia en el contexto y en el entorno de dónde usted estaba, de donde 
usted nació y vivía y trabajaba a lo que vino acá? Pdaptarse aquí a la Amazonía, o sea, uno 
emigrante es duro. Porque hay gente, o sea, todos no son lo mismo. Hay gente que, pues 
nosotros ser colombianos, tenemos un, o sea, la gente aquí lo, como que lo rechaza, lo 
hace de un lado a otro. Porque dicen, no, usted es colombiano, usted es un pícaro, usted 
es un... Y entonces, a veces no le dan trabajo. Y si le dan trabajo lo discriminan, le quieren 
pagar o no le quieren pagar lo justo. Lo quieren hacer trabajar, es de sola, solo. Y porque 
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es migrante y no tiene dónde vivir, dónde tiene, ahí tiene que trabajar. Y si a uno le pagan, 
a otro no le pagan. Entonces, debido a eso, debido a eso, o sea, es duro. Yo para adaptarme 
aquí fue duro, duro, duro. Y pero, o sea, y ahí, o sea, yo, cuando yo me entré ya a trabajar 
a la luz eléctrica, yo, gracias a Dios, ha sido una persona que sí me ha gustado colaborar y 
me gusta ganar en mi diario, bien ganado. Y me gané yo el ingeniero en el trabajo. Y para 
qué, ahí empezamos, nos fuimos, empezó a ir muy bien. De ahí, yo hasta lo último ya me 
quedaba, yo no salía a la jornada, trabajábamos 22-8. Entonces el ingeniero me dejaba 
cuidando los campamentos. Pero me pagaba, me iba pagando, me pagaba mi mes corrido. 
Y ahí, ahí podemos vivir. De ahí ese ingeniero nos sacó al Coca. Ya como veníamos saliendo 
del kilómetro 39, de ahí a salir al coca con la luz. Ahí ya nos salimos a la García Moreno, de 
la García Moreno salimos al coca. 
 
 
¿Sus hijos estaban yendo a la escuela cuando estaban en Colombia o no? ¿Y aquí 
pudieron? O sea, sí, la mayor sí. La mayor sí estaba yendo, pero aquí duró un poco de 
tiempo que no podía ir a la escuela. Ya salimos de Palanda y nos fuimos a Los Zorros. De 
Los Zorros allá ya entramos a una comunidad de quichuas.Y ellos venían a instancia. Los 
hijos de ellos se venían a estudiar los sábados, sábados y domingos. Y de ahí nos dijo el 
presidente que le pusiéramos los hijos, las dos muchachas a instancia. Le pusimos a la 
instancia. Y de ahí ellos pudieron estudiar. Y de allá cuando salimos al Coca, ya el ingeniero 
nos trajo al Coca. Allí yo trabajé 14 meses con ese ingeniero. Ya se acabó el contrato y de 
allá ya me independicé yo. O sea, porque el ingeniero tenía más trabajos. Ya nos fuimos a 
lastrar un carretero y el ingeniero ya no tenía lugar de estar ahí con nosotros. Ya mandaba 
encargados. Y esos encargados, como nosotros éramos colombianos, quería tenernos de 
esclavos. Ellos tenían que hacer un trabajo, ellos se acostaban a dormir y nosotros 
teníamos que terminar el trabajo qué estábamos haciendo, cortando el guarubo. Y de 
tarde nos tocaba cargar el camión. Entonces ellos se acostaban a dormir mientras que 
nosotros acabábamos de cortar para que nosotros sacáramos el aire cargando el camión. 
 
¿Qué diferencias ve usted entre un hombre colombiano que migra a la Amazonia 
ecuatoriana y una mujer colombiana que migra? O sea, ¿en qué se diferencian las 
dificultades que puede encontrar uno u otro en ser hombre o ser mujer? O sea, yo diría 
que es por una cosa igual. O sea, la mujer... O sea, uno por ser hombre no puede nausear 
mucho de esto. O sea, como que me respeto. Pero a la mujer mas, la discrimina. Debido a 
que corre mas peligro. Debido al trabajo por ser mujer. Si apenas le querían dar el plato, 
que trabaje por el plato, la comía nomás y ya nomás. La adaptación de... O sea, porque 
hay mujeres, las mujeres colombianas casi no trabajan en el campo. O sea, como mi 
señora. Mi señora sí trabaja en el campo, trabaja en la finca. Porque yo me iba a trabajar, 
ella trabaja en la finca.Pero a la mujer que no es trabajadora. O sea, ya casi no salía. Cómo 
es aquí, que toca. Tiene que trabajar el marido y la mujer para poder salir adelante, para 
poder comer. A cambio de allá no. Allá trabajaba el marido y tenía que llevar todo a la 
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casa. Pero aquí no. Aquí tienen que trabajar ambos para poder que alcance para comer. Y 
si no, no alcanza. 
 
Usted ahora puede decir que tiene... En el barrio o en el lugar donde usted vive. Usted es 
cercano a la comunidad. Es decir, tiene gente con la que está... Con la que puede 
compartir. En la que puede confiar, apoyarse.Si es que hay algún tema. Hay una red de 
solidaridad.Gracias a Dios me ha ido bien. Ha tenido buenos amigos. Trabajé ocho años en 
La Palma. Y conseguí muchos buenos amigos ahí. Y de ahí, trabajando en La Palma. Ya 
llegué...Como yo entré primero a La Palma, estaba recién comprado esa palma. Y de ahí 
entré yo a cuidar los búfalos y a cuidar el campamento. De ahí el ingeniero, un colombiano, 
me dijo que consiguiera trabajadores colombianos. Hay de entre 30 colombianos a 
trabajar. De por ahí donde iba trabajando, conocía gente. Conocía colombianos que 
también habían llegado. Y los llevé. Ahí llegamos a trabajar 30 colombianos. Y de ahí, de 
ver qué tanto nos unimos, hicimos la Asociación de Colombianos. Hoy tenemos la 
Asociación de Colombianos, ya jurídica. A mí me han nombrado de presidente. Pero 
debido a los trámites de los documentos para ser jurídicos, no quedé presidente, sino que 
quedé gerente. Gerente de la asociación. Y yo dije, ya hacemos jurídica. Agradeciéndole al 
cónsul que nos ayudó.Y ahí conocimos al doctor Camilo, también por medio del cónsul. 
Fuimos al Foro a Quito. Y ahora que venimos, ¿Qué día es acá?¿La semana pasada? 
 
¿Qué actividades, qué gestiones les ha permitido a ustedes como asociación realizar desde 
que la conformaron? Nosotros empezamos con tres personas nomás. Nos reunimos tres. 
Que fue mi persona, Don Segundo Huamán y Sofonías López. Nos fuimos los tres que 
encabezamos para hacer la organización. Fuimos los tres. Veníamos al Achas había una 
organización en el Hachas. Nos invitaba una señora que se llama Luz Rojas. Ella nos invitó, 
nos invitaba. Veníamos ahí, nos dábamos las reuniones y de ahí íbamos ya sacando 
ideas.¿Cuántos son de la asociación? Ahorita tenemos 38 familias. Ah, 38 familias. ¿Todas 
las familias son ya de doble nacionalidad? Sí, hay unos que ya tienen... Todos tenemos aquí 
ya la cédula de aquí. O sea, no más me refería a sí ya son familias que se conforman con 
gente que es, o sea, con colombianos pero también ecuatorianos. Porque entiendo que 
muchos ya han tenido sus hijos aquí y a sus hijos son ecuatorianos, ¿verdad? Sí, hay unos 
que ya tienen hijos. Por eso el cónsul cuando nos invita, ella nos invita, vengan los de la 
parroquia Nuevo Paraíso, de tal fecha los invitamos. Nosotros venimos 40. La semana 
pasada vinimos el bus llenito, flotamos el bus. De mismo de la asociación ponemos 5 
dólares cada mes en la reunión. Estos ponen 5 dólares, una cota de 5 dólares. Esos 
recogemos para los viáticos. Tenemos que salir a algún lado y de ahí sacamos. Van a 
visitarnos allá, de ahí sacamos para hacer cualquier comida. Y toca salir a cualquier lado 
del presidente, de ahí se saca. Para pagar el bus. Y ahí vamos trabajando así. Y ahorita nos 
quedamos de un proyecto, pasamos un proyecto, pero que no se demoró para hacer 
jurídicos. No pudimos pasar el proyecto. O sea, le pasamos al cónsul. Y de ahí se quedó ahí 
hasta el año que entra ya podemos realizar ese proyecto. Porque lo íbamos a hacer, pasar 
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este año no se pudo, porque por lo que no éramos jurídicos no se pudo hacer. Estábamos 
en el trámite, pero no se demoró. Nos rechazaron los documentos dos veces, tocó volver 
a recoger firmas de nuevamente, y otra, y otra, y otra vez nos rechazan, y otra, hasta que 
por fin salimos. Y nos ha tocado voltear duro para salir jurídicos ya. 
 
Ajá. ¿Qué valores y prácticas ha traído usted desde... o sea, que forman parte de sentirse 
de su identidad colombiana y que han sido importantes ya aquí? ¿Qué valores y prácticas? 
Aquí lo que... los valores que he aprendido aquí, o sea, que he aprendido a... o sea, como 
a mí me ha gustado siempre la agricultura. Y yo trabajé ocho años en La Palma y de ahí me 
botaron de La Palma y yo empecé a trabajar independiente. Yo empecé a trabajar 
independiente y... y de ahí, gracias a Dios, he aprendido muchas cosas. He aprendido la 
agricultura, empecé a trabajar con sandía, trabajo con sandía, cada año trabajo con sandía, 
me va bien. Ahorita trabajé con arroz, me fue bien con el arroz. 
 
¿Esa es la actividad que realiza ahora? Sí. Ahorita ya estoy trabajando con una máquina 
para sembrar maíz. Y vamos a sembrar mañana, pero se nos llovió y no pudimos entrar a 
sembrar. Gracias a Dios hemos trabajado y ya hemos ahorrado y tenemos nuestra casa. Y 
también tenemos un negocio, una tienda. Ah, un negocio también tiene. ¿Y quién se hace 
cargo del negocio? Mi señora. O sea, cuando... pues nos turnamos. Cuando yo no estoy 
trabajando, yo me quedo en la tienda para que ella descanse. Y de ahí, cuando yo me voy 
a trabajar, cuando yo no tengo que salir, ella se queda en la tienda. 
 
¿Cómo crees que ha influido el hecho de ser un hombre, un agricultor colombiano, en las 
oportunidades que ha tenido aquí en la Amazonía para trabajar? Claro, o sea, las 
oportunidades que ha ido usted encontrando en diferentes áreas para poder trabajar todo 
el tiempo que lleva. ¿Usted cree que ha influido el hecho de ser un hombre agricultor o ha 
influido su nacionalidad para obtener esos trabajos? Sí, debido a unas partes, sí. O sea, 
debido por lo que... o sea, ha tenido muchas amistades. 
 
O sea, ha dado con gente ecuatoriana un buen dato, como dicen aquí. Y me han dado la 
oportunidad para que yo me sé mi arte y poder trabajar con ellos a medias. Y ya llevo tres 
años trabajando con un señor aquí en el terreno. Y él sembraba maíz y la otra vez perdía. 
Y entonces yo trabajé con sandía, yo saco mi sandía y yo mismo la recorro, yo la vendo. No 
la vendo ahí de una vez al pilo, sino consigo un carro y me voy a recorrer por los pueblos 
a vender. Y entonces él debió ver la sandía que salió bien, buena. Yo, amigo con una hija, 
que es profesora. Y ella me dijo, mi papá tiene un terreno y ahí siembra maíz y él toda vez 
pierde. Y mi papá estaba diciendo a él, si usted quiere ir a trabajar con él. A medias como 
esto. Y ya hablé con él y ya era el tiempo de sembrar la sandía. Ahí está el terreno, miramos 
el terreno, si sirve.Y metimos trabajo. Y sembramos cinco hectáreas y media de sandía de 
una vez. Pero sí nos tocó trabajar duro. 
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Pero para que nos fue bien, bien, bien. Y de ahí salimos y sembramos el arroz. También el 
arroz nos tocó muy duro porque la mayoría fue maíz. Y también nos fue bien. De cinco 
hectáreas y media sacamos 340 quintales. Y ya listo para el negocio. Y ya lo estamos 
vendiendo poco a poco. Porque tampoco lo vendimos así en coger y venderlo. Lo 
mandamos pilar, lo secamos y lo tenemos ahí. Y ya estamos vendiendo. Y ahorita vamos 
para el maíz. Vamos a sembrar maíz otra vez. Gracias a Dios me he encontrado unos 
ingenieros, muy buen dato. También les he ayudado en las cosas porque, o sea, de las 
experiencias que yo tengo, así sea ni por más ingeniero que sea, ni por más estudiado que 
sea, a veces no tienen la práctica. Y la práctica es la que más vale. 
 
Entonces me han ayudado. Ahorita tengo un ingeniero que tiene una veterinaria en el 
Hacha. Y me dijo siempre maíz. Él trabaja con maíz. Siempre maíz, siempre maíz. Yo le doy 
la semilla, le doy el abono y le doy una espera. Pero cuando salga el maíz, me vende el 
maíz. Claro, si me da movilidad para trabajar, cómo no le voy a vender. Y eso va a ser. 
Todavía no lo vas. Eso va a ser. Ya la semilla, ya hice el pedido de la semilla. Hoy me ha 
llegado la semilla, pero como llovió no va a llegar. Y el abono ya también me hizo. Él trae 
el abono ya afuera. También me va a dejar el abono. Justo ahí me lo deja ya al lote. 
 
En el tiempo que lleva usted viviendo aquí, ¿qué formas de solidaridad han sido más 
importantes o más significativas para usted? ¿Qué formas de solidaridad ha encontrado 
usted en el camino, en adaptarse, en encontrar nuevas formas de tener ingresos? Trabajar 
independiente, independientemente. Porque si uno trabaja con una empresa, uno vive... 
Yo lo digo por experiencia, yo trabajé ocho años en una empresa y todos los días mandaba 
del que no sabe, le reprocha lo que uno sabe. Si está haciendo bien, le hace quedar mal 
para hacerlo, hablar de los ingenieros, mandaba a toda hora. No tiene uno paz. 
 
¿Y usted ha encontrado formas o personas que le han brindado apoyo en todo este 
tiempo? ¿Ha encontrado personas solidarias? ¿Más de sus paisanos o más gente 
ecuatoriana? De la gente ecuatoriana porque es que nosotros los colombianos venimos 
todos emigrando. Entonces no hay una persona que diga tiene plata para irse y voy a 
ayudarla, juzgarla y tal. Entonces todos estamos, por la zona nosotros estamos, todos 
vivimos del trabajo. Entonces yo ahorita con el trabajo que yo tengo, yo genero trabajo a 
la gente. Entonces yo a veces ellos, los colombianos que están por ahí que no tienen 
trabajo, yo les ocupo una semana, un día, dos días, así cuando yo necesito. Para apoyarse, 
¿no? Para hacer los trabajos más rápido. Porque hay trabajos que se necesita de dos, tres 
días.Entonces toca meter gente. 
 
¿Cómo se vive el liderazgo entre los migrantes en la Amazonía en general, en la provincia? 
¿Cómo se vive el liderazgo de los migrantes? Porque hay personas que están al frente de 
organizaciones, que están a cargo de luchas importantes a nivel social. ¿Cómo son esos 
liderazgos? ¿Usted cómo ve que han crecido? Usted igual tiene con el tema de la 
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asociación, ¿verdad? Un liderazgo igual. ¿Cómo ha sido la construcción de ese liderazgo? 
El liderazgo tiene que ser un responsable, tiene que uno estar pendiente de la persona 
que quiera. Porque ni por más que estemos unidos, hay unos que se quieren pasar de 
como que dañar la asociación, a ponerle obstáculos para que la gente como que se retire, 
que eso no está quedando bien así. O sea, un poco de cosas. Y uno como líder tiene que 
enfrentar eso. Pero no tiene que enfrentarlo con gritos, sino escucharlos que hablen, y 
después de que ya acaben de hablar, ahora sí, venga para acá. No, esto no es así, toca así, 
así, con toda la paciencia. Y si no se pudo hablar ese día, se deja, se da la tercera reunión 
por terminada, a la otra reunión, o si no se coge y solo, y se le dice, esto es así, así, así, y 
se acabó. Sí, o sea, por eso hoy ya teníamos un presidente que él no se controlaba, él si le 
hablaban, le contestaban. Y yo le decía, eso no es así, quédese callado de él, lo que hable, 
escúchelo. El tema es que no le vaya a pegar. 
 
Escúchelo hasta que al último ya debe cansar. Cuando ya de esto, ya usted se pone con 
cabeza fría y empieza a hablar, y las cosas como son. Si le comprende bien, y si no, pues 
se da la reunión por terminada, o se pasa a otro punto y ya nada más. Y ya ese tema se le 
deja ahí. Usted aquí, en el contexto ya de vivir aquí en la provincia, ¿Ha experimentado o 
ha sido testigo de situaciones de violencia o inseguridad? Ahorita sí hay un poco de esto, 
de injusticia, de inseguridad, está peligroso. Por la zona donde nosotros estamos está 
peligroso. Claro, porque por ahí es la zona donde están explotando el oro, y ahí está 
peligroso. Es peligroso, peligroso. En el Coca, cada rato, casi todas las noches, le meten 
balas para allá cualquiera. Entonces ahí no hay como...El Coca era sano, o sea, podía andar 
uno de noche a la hora que fuera y no pasaban. Ahorita no. 
 
¿La gente ha cambiado mucho sus hábitos por allá? O sea, sus horarios de salir, de 
actividades y eso. La gente ya casi no sale. Ahorita como estamos en toque de queda, a las 
10 de la noche ya… ¿El toque de queda es para toda la provincia o para ciertos cantones? 
Ciertos cantones. Y ahí estamos ahí. Entonces ya no se puede vivir tranquilo, pongámosle 
en el negocio. A las 6 de la tarde ya uno tiene que estar con reja ahí para adentro, ya no 
puede dejar de entrar a nadie. 
 
¿Cómo cambiaron sus necesidades y prioridades desde que llegó acá? Es decir, ¿había algo 
que usted consideraba antes importante y que dé pronto al vivir acá ya cambió? ¿Cambió 
su significado? Sí, o sea, al principio duro. Duro porque uno no tenía cómo sobrevivir. 
Sobrevivir. Y debido a lo que fuimos trabajando, fuimos mejorando, ya conseguimos para... 
Yo viví 5 años en la empresa, mismo ahí no tocó pagar arriendo, no tocó pagar nada. Y de 
ahí eso nos ahorramos, hicimos la casa. Nos dieron una liquidación, ahí hicimos la casa. Y 
ya nos vinimos a la casa. De ahí empezamos a cambiar ya la situación. Empezó a mejorar 
la situación. Pudimos dar estudios a los hijos, ya tenemos lo que tenemos. Debido a que 
no hemos sido...Que nos gastamos la plata así por gastárnosla ahorrando, porque 
sabiendo que nos tocó duro. Claro. 
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¿Usted cree que ha cambiado su forma de pensar el autocuidado, la salud desde que vino 
a vivir acá a Ecuador? ¿Hay un sentido diferente o una prioridad distinta de cuándo vivían 
allá en Colombia? Sí, o sea, ahorita casi está por el mismo tema de cuándo estábamos allá, 
por lo que no hay mucha seguridad. Pero si hubo un tiempo, estábamos hace poco, sí se 
veía tranquilo. Porque nadie llegaba a joder, nadie, o sea, no...Si se quedaba dormido en 
la calle, ahí ya amanecía, no pasaba nada. Y, o sea, un cambio diferente, o sea, no... Como 
les digo yo a las personas así que nos ponemos a hablar por ahí. Y dice, aquí puede ir uno 
a dormir sin cobija y no... Bota la cobija uno para allá a un lado y ninguno se la lleva porque, 
o sea, no pasa nada. No puede ir con la puerta abierta y nada pasa. Pero en Colombia no 
puede hacer uno eso. Son las peligrosas también, no puede hacer eso. O sea, uno está en 
Colombia con la psicosis que se metió cualquier grupo armado y ya no se sabe a qué horas 
tiene que salir, emigrar, dejar todo botado. 
 
¿Cómo es el acceso a la salud para el migrante colombiano? De cuando nosotros llegamos 
aquí, llegamos en el 2007, ahí estuvo el presidente Correa. Gracias a Dios, él nos dio la 
cabida aquí, nos dio la entrada al país como refugiado. Porque ahí nosotros estábamos 
con un permiso de cada dos meses tocaba cambiar. Y de ahí el presidente Correa, ya 
llegaron a un acuerdo y nos dieron la entrada como refugiados aquí. Allá nos dieron la visa, 
la visa de refugio. Y por medio de la visa de refugio ya nos dieron la célula. O sea, nos 
cambiamos la célula, cambiamos la visa. Y teníamos todo lo de la salud. 
 
¿La salud pública, ustedes pueden tener acceso y funciona?. Ahorita sí está un poco, o sea, 
sí hay atención, pero lo que es medicina no hay. Pero la atención sí. En el hogar siempre 
hay roles, ¿verdad? Hay roles que son tradicionalmente más del hombre y otros más de la 
mujer. En su hogar, en su familia, ¿eso cambió de lo que vivían en Colombia o se mantiene 
igual? Ha cambiado un poco. ¿Sí? ¿Por qué? ¿En qué ha cambiado? Cuéntame. O sea, en 
Colombia... O sea, yo todo ponía, o sea, yo trabajaba, yo, o sea, todo cubría la casa.Y mi 
señora trabajaba, a veces hacía trabajo en la finca. Y aquí como... Allá, o sea, cada uno vive 
en su casa y cocina con su olla y nada más. Entonces, aquí la gente, las malas amistades 
dicen, no, es que usted, ¿cómo se va a que su marido solo, que usted tal cosa, que su 
marido tal cosa? Le meten cuentos. Y le van diciendo, no, es que aquí la ley es así, las 
mujeres nosotros las que mandamos y nosotros es que las que ordenamos la casa, que 
tiene que pedirle, si su marido va a salir tiene que pedirle permiso que estudie. Y mi señora 
estaba en ese tema. Mi señora estaba cogiendo ese tema, que si yo iba a salir, si yo fuera 
a ir a trabajar, ¿para dónde se va? O sea, sí sé que tiene que expresar, ¿por dónde me voy? 
Pero con un genio que, ¿para dónde se va? No decía, como decía en Colombia, 
preguntaba, ¿a dónde va a ir a trabajar o qué va a ir a hacer? Entonces, yo se me, o sea, 
yo le iba notando que estaba cambiando la, la, la...Y yo le dije, yo un día le dije, pero, ¿qué 
es lo que le está pasando a usted? Porque usted no era así. Y, como el problema es que 
nosotros, ella maneja su plata y yo manejo la mía. Como ella también trabajó en la 
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empresa, trabajó también siete años en la empresa. Ella, su sueldo aparte y mi sueldo 
aparte. O sea, no, no, cada uno manejamos. Si ella gasta su plata, yo no, yo no le digo en 
qué la gastó, qué es esto, compre sus cosas, compre esto. Yo gasto lo mío, ella tampoco 
lo dice y usted, porque, cuando ella me mira que gasto para que haga un negocio mal 
hecho, ahí sí me, ahí me dice, usted está haciendo mal esto. Pero ella no me lleva 
contabilidad a mi plata, no me lleva contabilidad. Yo tampoco, no ella tampoco. Y, y 
entonces, y eso, y eso me estaba, me estaba perjudicando. 
 
Para un campesino, ¿qué significa emprender en agricultura en la Amazonía ecuatoriana? 
¿Cómo, cómo es emprender para un agricultor? Es el emprendimiento, o sea. El, el, el que 
le quiere comprar a uno, lo quiere que se lo regale, que se lo dé. Ya. Entonces, yo le trabajo 
diferente. Porque yo me di cuenta, yo, yo cuando trabajaba, no empezaba esto. Entonces, 
gente que sembraba maíz, yo me llevaban a coger maíz, y llegaba y tocaba agarrar maíz, y 
esos apurados que consigan el camión. Ya estando allá, le quedaban, en el corte le 
acababan de pagar a un precio. Cuando ya llegaban allá al, al local, no, si me lo da tanto, 
porque tiene tanta humedad, si me lo da tanto, se lo compro, si no, no. ¿Y qué hacía, por 
ejemplo, con un camión cargado de maíz ahí? Para volver a pagar recto y para atrás. 
 
¿Cuáles son sus sueños y aspiraciones para el futuro? ¿Qué le gustaría a usted en el futuro? 
¿Cómo ve su vida en el futuro? De, de seguir adelante y bregar a, a ser un emprendedor 
que le genere trabajo a los, a la gente campesina, o sea, que llegara a tener, a tener un 
comercio de, de no explotación, de, o sea, pagarle lo justo a una, al campesino, verdad, lo 
que vale, porque, realmente yo doy de cuenta, si yo saco un quintal de maíz al coca, me lo 
pagan en 10, 12 dólares. Y, y ellos lo venden en 20, 18. Entonces, ellos ganan más que el, 
que el, que el que está trabajando. Ahora los, los químicos, todo el tiempo que uno tiene 
que estar es ahí, atrás de las matas, sufriendo ahí, para poder sacar algo. Entonces, uno 
sale, antes sale uno a contra de lo que es.Pero cuando hay un buen precio, da ganas de 
seguir trabajando. Pero cuando no. Claro. O sea, que por eso, por eso hay gente que, que 
se mete, cuando no sabe, se mete y sacan un préstamo. Vaya a sembrar, porque mira un 
cultivo de maíz y, y le dicen, porque aquí le dicen a uno, eso siembre maíz, que eso el maíz 
sea así nomás, no tiene tanto gasto, pero ponga a sembrar, a ver. 
 
¿Usted volvería a Colombia? Por ahí de pronto paseo.¿Ha vuelto? ¿Ha regresado en algún 
momento en estos años? No.Ya. ¿Usted tiene familia allá? Mi mamá, mis hermanos, toda 
mi familia.Tengo familia por Bogotá, por los Llanos. Pero volvería solamente por 
visita.Entonces, ¿ya no volvería a vivir para allá? 
No, de pronto por allá, en otro lado, no, por allá por la zona donde yo vivía, no. 
 
¿Y qué otro lado, por ejemplo, le parecería como? Por ahí, por los Llanos. Sí, por acá, por 
Putumayo, por allá al sur, por acá la frontera. Ajá. 
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Y finalmente, ¿qué legado, qué herencia le gustaría a usted dejar en su comunidad? O sea, 
¿a usted le gustaría que le recuerden por qué? O sea, que cuando la gente piense en usted, 
¿le recuerde por qué razón? 
 
Y dejarles como una historia de que desde uno, desde cero, puede salir adelante, así como 
me tocó a yo. Porque yo con dos dólares y cincuenta que llegué aquí al Ecuador, he salido 
adelante. Tengo mis cosas, tengo mi casa, tengo mi negocio, tengo dos terrenos ya que 
me compré. Y tengo mis animales. Y gracias a Dios le he dado estudios a mis hijos. Y como 
se lo ha dicho a más de uno, a más de uno, es que ecuatoriano y colombiano le ha dicho. 
Uno tiene que ver el futuro, no quedarse ahí diario plasmado ahí en el suelo para estudiar. 
Que si cojo cinco centavos, me los voy a tomar, me los voy a tomar cinco y saco diez. Si el 
día que tenga con qué tomas esa cerveza, yo no le voy a decir no se la tome, tómenla. Pero 
si tiene con qué tomarla y pagala ahí una vez. Pero si usted va y se toma una cerveza y 
tenía para esa cerveza y sigue tomando y sigue tomando y queda endeudado. Todo el 
tiempo va a seguir endeudado, endeudado, endeudado y nunca va a tener nada. Entonces, 
o sea, eso sería lo más lindo. Tener una historia y que se recuerden de uno. Que digan, a 
fulano tal tiene lo que tiene porque él trabaja, así como me lo dice. Porque más de uno ya 
me lo dice, es que Acuña usted, aquí no hay quién lo aconseje a usted. Porque usted, 
nosotros la gente que me conocieron de cuándo trabajamos y cuando llegué. Y vean a 
dónde está usted ya, a dónde está.Y le doy el espejo a la gente para que se dé cuenta de 
que uno, así sea de lo mínimo, puede salir adelante. 
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ANEXO 1: Diseño previo para el Desarrollo 
de las Entrevistas 
El diseño de las entrevistas busca obtener una comprensión profunda de las experiencias 
y percepciones de los participantes respecto a los temas clave del estudio. Para ello, se 
utilizará un enfoque cualitativo, basado en entrevistas semiestructuradas, que permitirá 
explorar temas específicos mientras se mantiene la flexibilidad para profundizar en las 
respuestas de los entrevistados. 
Objetivos de las Entrevistas 
- Capturar las vivencias, percepciones y actitudes de los participantes. 
- Identificar patrones recurrentes en los testimonios que contribuyan al análisis del 
fenómeno estudiado. 
- Facilitar una conversación guiada, pero abierta, que permita a los entrevistados 
expresarse en profundidad. 
Metodología 
- Entrevistas semiestructuradas, con un guion básico que permitirá guiar la conversación. 
- Duración estimada de 60-90 minutos por entrevista. 
- Entrevistas individuales, realizadas en entornos cómodos y confidenciales. 
Documento de Selección de Perfiles y Criterios Clave para su Selección 
El proceso de selección de los entrevistados se basará en un conjunto de criterios 
específicos que garanticen la inclusión de perfiles diversos y representativos de la 
población objetivo. 
Criterios de Selección 
- Edad: Se incluirán personas de diferentes grupos etarios para asegurar diversidad 
generacional. 
- Género: Se buscará un equilibrio de género, asegurando la representación de mujeres, 
hombres y personas no binarias. 
- Contexto migratorio: Se incluirán tanto migrantes recientes como aquellos que han 
residido en el país durante varios años. 
- Condición socioeconómica: Se tomará en cuenta la diversidad de niveles 
socioeconómicos. 
Documento Clave para la Selección 
El documento clave incluirá una descripción detallada de los perfiles seleccionados, con 
una justificación clara para la inclusión de cada uno. Se recogerá información relevante 
de cada participante, asegurando que cumplan con los criterios previamente definidos. 
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ANEXO 2: Manual de Entrevista 
Semiestructurada para el Entrevistador 
Este manual tiene como objetivo guiar al entrevistador en la conducción de entrevistas 
semiestructuradas, enfatizando la importancia de la claridad en las preguntas, la 
atención a las respuestas y el respeto por las dinámicas de la interacción. Una entrevista 
bien dirigida es una herramienta invaluable para profundizar en las experiencias y 
perspectivas del entrevistado, y este manual busca fortalecer esa práctica. 

 
Estructura de la Entrevista 
Una entrevista semiestructurada no es solo una conversación; es una herramienta 
metodológica diseñada para explorar temas clave de manera flexible pero rigurosa. La 
estructura propuesta asegura que las interacciones sean productivas, permitiendo 
abordar tanto los objetivos del estudio como las particularidades del entrevistado. 

1. Introducción 
o Presentar de manera clara los objetivos del estudio y el formato de la 

entrevista, creando un contexto transparente que fomente la confianza. 
2. Preguntas Iniciales 

o Iniciar con preguntas abiertas que introduzcan el tema y permitan al 
entrevistado sentirse cómodo para compartir sus experiencias. 

3. Bloques Temáticos 
o Dividir la entrevista en secciones definidas que aborden los aspectos 

centrales del estudio. Las preguntas generales en cada bloque permiten 
captar un panorama amplio, mientras que las subpreguntas ayudan a 
profundizar en detalles específicos. 

4. Cierre 
o Concluir agradeciendo al entrevistado su participación y ofreciéndole la 

oportunidad de compartir observaciones o información que considere 
relevante. 

 
Consejos para la Entrevista 
La conducción de una entrevista requiere un balance entre técnica y sensibilidad. El 
entrevistador actúa como un facilitador, guiando la conversación con preguntas claras y 
generando un ambiente propicio para el diálogo reflexivo. 
 



 

 

Página 98 de 104 
(documento 3. Asesoría en el análisis y consolidación de la información. JCMB. Voces. Dic 2024) 

 

1. Crear un Ambiente de Confianza 
o La confianza es la base de una entrevista eficaz. Dedicar tiempo a establecer 

un entorno acogedor permite que el entrevistado se exprese de manera 
abierta. 

2. Evitar Preguntas Capciosas o Sesgadas 
o Las preguntas deben ser formuladas de manera neutral para evitar influir en 

las respuestas y garantizar la autenticidad de las perspectivas compartidas. 
3. Escucha Activa 

o Escuchar con atención permite al entrevistador captar matices y formular 
preguntas de seguimiento relevantes, enriqueciendo la información 
obtenida. 

4. Respetar el Ritmo del Entrevistado 
o Evitar interrupciones durante las respuestas demuestra consideración y 

permite que el entrevistado se exprese con plenitud, lo que enriquece la 
calidad de la información. 

Elaborado por: Camilo Molina. 17/09/2024 
Actualizado a noviembre de 2024 
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ANEXO 3: Manual de Seguimiento y 
Recopilación de Anotaciones del Diario de 
Campo 
Este manual busca establecer directrices claras y prácticas que permitan no solo registrar 
las actividades del trabajo de campo, sino también reflexionar sobre los procesos que lo 
constituyen. A través de una recopilación rigurosa y un análisis constante de nuestras 
prácticas, garantizamos una investigación que trascienda los datos, construyendo 
narrativas significativas que den cuenta de las experiencias vividas en el campo. 

 
Seguimiento del Trabajo de Campo 
El trabajo de campo es un espacio de construcción constante, donde cada entrevista 
representa un momento único de interacción y aprendizaje. Llevar un seguimiento 
detallado nos permite reconocer los logros y retos, asegurando un progreso alineado con 
los objetivos de la investigación. 

1. Control de Entrevistas 
o Llevar un registro actualizado del número total de entrevistas programadas, 

realizadas y pendientes. 
o Confirmar que las entrevistas se ajusten al plan inicial de la investigación. 

2. Revisión de Calidad 
o Evaluar periódicamente la calidad de las entrevistas, verificando si cumplen 

con los objetivos de la investigación. 
o Asegurar que las preguntas sean relevantes y se hayan abordado 

adecuadamente los temas clave. 
3. Gestión de Grabaciones y Transcripciones 

o Confirmar que todas las entrevistas sean grabadas y almacenadas en 
formatos seguros y accesibles. 

o Realizar revisiones regulares de las transcripciones para garantizar su 
fidelidad y coherencia con las grabaciones. 

 
Recopilación de Anotaciones 
Cada entrevista aporta respuestas pero se deben atender los contextos, gestos y 
silencios que completan el tejido de las narrativas que analizamos. Las anotaciones en el 
diario de campo se convierten en el hilo que conecta estos detalles, ofreciendo un 
registro vivo de nuestras experiencias en el terreno. 
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1. Estructura del Diario de Campo 
o Utilizar un formato estándar para las anotaciones, incluyendo secciones 

como: 
▪ Fecha y hora: Registro del momento de la entrevista. 
▪ Lugar y contexto: Descripción del entorno y condiciones en que se 

desarrolló la entrevista. 
▪ Detalles del entrevistado: Características observables, actitud y 

disposición. 
▪ Observaciones: Impresiones personales, dinámicas notables y 

elementos que complementen la información grabada. 
2. Documentación de Observaciones 

o Anotar comportamientos, lenguaje no verbal y posibles contradicciones en 
las respuestas del entrevistado. 

o Registrar factores externos que puedan haber influido en la entrevista, 
como interrupciones o tensiones. 

3. Información Adicional Relevante 
o Incorporar elementos no capturados en la grabación, como cambios en el 

tono de voz o detalles del entorno que puedan aportar contexto. 

 
Reflexiones Post-Entrevista 
Las entrevistas no terminan cuando se apaga la grabadora; su valor radica en las 
reflexiones que realizamos después de cada interacción. Al cuestionar nuestros métodos 
y procesos, mejoramos nuestra práctica con una mirada crítica que enriquece el análisis. 

1. Autoevaluación del Proceso 
o Reflexionar sobre el desarrollo de cada entrevista, identificando fortalezas y 

áreas de mejora. 
o Anotar cualquier sesgo o prejuicio percibido que pueda haber afectado la 

interacción. 
2. Análisis de Contenido 

o Revisar el contenido de las respuestas para identificar patrones o 
inconsistencias que requieran un análisis más profundo. 

o Proponer ajustes en el guion de las entrevistas, si es necesario. 
3. Planificación de Mejoras 

o Generar ideas para mejorar la interacción con futuros entrevistados. 
o Reflexionar sobre la efectividad del enfoque y los métodos empleados, 

haciendo ajustes que se consideren pertinentes. 
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Integración de Anotaciones en el Análisis Final 
El diario de campo no es un registro estático; es un puente que conecta la experiencia 
del terreno con el análisis sistemático de los datos. Matiza, que respeta la complejidad 
de los contextos estudiados y las historias compartidas. 

• Consolidación de Información 
o Organizar y digitalizar las anotaciones del diario de campo para facilitar su 

integración en el análisis de datos. 
o Clasificar las observaciones en categorías relevantes para la investigación, 

como actitudes, contexto social o dinámicas culturales. 
• Triangulación de Datos 

o Usar las observaciones del diario de campo para complementar las 
transcripciones y grabaciones, garantizando una perspectiva integral de 
cada entrevist 

manual proporcionará directrices para el seguimiento del trabajo de campo y la 
recopilación de anotaciones que complementen la información obtenida en las 
entrevistas. 
Seguimiento del Trabajo de Campo 
- Revisar periódicamente el número de entrevistas realizadas y la calidad de la 
información obtenida. 
- Verificar que las entrevistas estén siendo grabadas y almacenadas correctamente. 
- Revisar las transcripciones para garantizar la precisión de la información recogida. 
Recopilación de Anotaciones 
- El entrevistador mantendrá un diario de campo donde registrará impresiones y 
observaciones después de cada entrevista. 
- Las anotaciones incluirán detalles como la actitud del entrevistado, el contexto en el 
que se llevó a cabo la entrevista, y cualquier información relevante que no haya sido 
capturada en la grabación. 
Reflexiones Post-Entrevista 
- Al finalizar cada entrevista, se dedicará tiempo para reflexionar sobre el proceso, 
identificar posibles sesgos y pensar en mejoras para las entrevistas futuras. 

Formulario Guía base 
Elaborado por: Camilo Molina. 17/09/2024 

Actualizado a Noviembre de 2024 
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ANEXO 4:  Documento previo Cuestionario 
de Entrevista Cualitativa para Migrantes 
Colombianos en Sucumbíos 
 
Introducción a la Entrevista: 

• Saludo y presentación del entrevistador. 

• Explicación del propósito de la entrevista: "Queremos explorar sus experiencias y 
cómo ha vivido la migración en la Amazonía ecuatoriana, profundizando en 
aspectos personales, comunitarios y de género." 

• Confirmación del consentimiento informado. 

• Aclaración sobre la confidencialidad y el anonimato de las respuestas. 

Preguntas de la Entrevista por Dimensión 
1. Trayectorias Migratorias y Decisión por Sucumbíos 

1. Vínculos y decisiones: ¿Cómo tomó la decisión de venir a la Amazonía 
ecuatoriana? ¿Qué conexiones personales, familiares o comunitarias influyeron en 
su elección de Sucumbíos como destino? 

2. Redes migratorias: ¿Qué redes o contactos (familiares, amigos, conocidos) tenía 
en Sucumbíos antes de su llegada? ¿Cómo influyeron en su proceso de 
asentamiento? 

2. Identidad y Vida en la Amazonía ecuatoriana- Sucumbíos 
4. Ser mujer/hombre en la Amazonía: ¿Cómo ha afectado el contexto amazónico a su 

identidad como mujer/hombre colombiano/a?  

5. Construcción de la comunidad: ¿Cómo ha contribuido a la construcción de su 
comunidad o barrio en Sucumbíos? ¿Qué valores o prácticas ha traído de 
Colombia que hayan sido importantes aquí? 

3. Dinámicas Económicas y Empleo 
7. Estrategias económicas:  ¿Cómo ha cambiado su forma de ganarse la vida en este 

nuevo contexto? 

8. Identidad, Género, y economía: ¿Su nacionalidad ha influido en el tipo de trabajo 
que desarrolla? ¿Cree que su género y nacionalidad ha influido en las 
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oportunidades económicas que ha tenido en la Amazonía? ¿Cómo ha manejado 
los roles de género tradicionales en este nuevo contexto? 

4. Participación Comunitaria y Redes Sociales 
10. Relaciones comunitarias: ¿Cómo ha sido su experiencia en la construcción de 

relaciones dentro de su comunidad en Sucumbíos?  

11. Solidaridad y apoyo mutuo:¿Qué formas de solidaridad han sido más significativas 
para usted? 

12. Liderazgo y participación: ¿¿Cómo se vive el liderazgo entre los migrantes en la 
Amazonía? 

5. Seguridad, Violencia y Vulnerabilidad 
13. Percepciones de seguridad: ¿Ha experimentado o sido testigo de situaciones de 

violencia o inseguridad? 

6. Acceso a Servicios y Recursos 
16. Redefinición de necesidades: ¿Cómo han cambiado sus necesidades y prioridades 

desde que llegó a la Amazonía? ¿Hay aspectos que antes consideraba importantes 
y que aquí han cambiado su significado? 

17. Salud y bienestar: ¿Qué prácticas de autocuidado y salud ha incorporado en su 
vida en la Amazonía? ¿Ha cambiado su enfoque de salud y bienestar en este nuevo 
entorno? 

7. Interseccionalidad y Experiencias Diferenciadas 
19. Roles de cuidado: ¿Cómo se han distribuido los roles de cuidado en su hogar y 

comunidad? ¿Ha cambiado la dinámica de cuidados comparada con su vida en 
Colombia? 

20. Emprendimiento y comunidad: Para el campesino: ¿Qué significa emprender en la 
agricultura en la Amazonía?  

8. Perspectivas Futuras y Soluciones Duraderas 
22. Sueños y aspiraciones: ¿Cuáles son sus sueños y aspiraciones para el futuro? 

¿Cómo ve su vida en la Amazonía en los próximos años? 

23. Soluciones duraderas: ¿volvería a Colombia? con qué condiciones colombianos en 
Sucumbíos? 

24. Legado y pertenencia: ¿Qué legado le gustaría dejar en la comunidad, 
organización, barrio ¿Qué aspectos de su identidad colombiana espera mantener 
o transformar en este proceso? 
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Cierre de la Entrevista: 
• Agradecer por compartir sus experiencias y ofrecer un espacio para comentarios 

adicionales o reflexiones finales. 

Enfoques Complementarios: 
Este cuestionario se enfoca en dimensiones que complementan la encuesta cuantitativa, 
abordando: 

• Narrativas personales y construcción de identidad: Cómo la migración y el entorno 
amazónico afectan la identidad de los migrantes. 

• Dinámicas económicas y de género: Cómo las mujeres y hombres experimentan y 
navegan las oportunidades económicas y los roles de género. 

• Participación comunitaria y redes: La importancia de las redes sociales y la 
solidaridad en la vida de los migrantes. 

• Interseccionalidad: Cómo factores como género, edad, y ocupación afectan las 
experiencias migratorias de manera diferenciada. 

• Percepción del entorno: La experiencia subjetiva de seguridad, violencia y 
bienestar en la Amazonía. 

 
 

Formulario Guía base 
Elaborado por: Camilo Molina. 17/09/2024 
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Mensaje del Consulado de Colombia en Nueva Loja 
 

El Consulado de Colombia en Nueva Loja, en alianza con el programa Colombia 
Nos Une, reafirma su compromiso con la población migrante colombiana en 
Sucumbíos, reconociendo sus desafíos, aspiraciones y el importante aporte que 
realiza al desarrollo de esta región fronteriza. Los resultados de la Encuesta Voces 
de la Frontera Amazónica nos permiten comprender con mayor profundidad las 
condiciones de vida de esta comunidad, fortaleciendo nuestra capacidad de 
respuesta y acción conjunta.  

Como consulado, somos conscientes de las barreras que aún enfrentan nuestros 
connacionales, desde el empleo informal y el acceso limitado a servicios básicos, 
hasta la discriminación y la necesidad de una mayor conexión institucional. Estos 
retos son una prioridad en nuestra agenda, y junto con Colombia Nos Une, 
estamos trabajando para implementar iniciativas que promuevan la inclusión 
social y económica, así como una mayor articulación binacional con las 
autoridades ecuatorianas. 

Este esfuerzo conjunto busca mejorar la calidad de vida de la población migrante 
mediante estrategias como el fortalecimiento de redes comunitarias, el acceso a 
información para programas de vivienda, capacitación laboral, y proyectos de 
integración social. Además, priorizamos la difusión y optimización de los 
servicios consulares, asegurándonos de que cada colombiano en Sucumbíos 
encuentre apoyo, orientación y una conexión efectiva con su país de origen. 

La población migrante es un puente entre nuestras naciones, y su experiencia nos 
enseña la importancia de construir sociedades más inclusivas y solidarias. A través 
de esta alianza, reafirmamos nuestro compromiso con la protección de sus 
derechos, la promoción de oportunidades y la consolidación de un tejido social 
binacional fuerte y resiliente. 

Reiteramos nuestro agradecimiento a los participantes de la encuesta y nuestra 
invitación a todos los colombianos en Sucumbíos a acercarse al consulado y al 
programa Colombia Nos Une. Juntos seguiremos trabajando por un futuro 
donde la movilidad sea un motor de desarrollo compartido y las fronteras se 
transformen en espacios de cooperación y esperanza. 

 
Nueva Loja, Diciembre de 2024  
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ESTUDIO VOCES DE LA FRONTERA AMAZÓNICA COLOMBO 
ECUATORIANA 

Informe Final 
 
Introducción 

La Encuesta Voces de la Frontera Amazónica Colombo-Ecuatoriana se llevó a cabo con 
el objetivo de conocer las condiciones de vida, trayectorias migratorias y procesos 
de integración socioeconómica de la población en condición de movilidad 
humana de nacionalidad colombiana residente en la provincia de Sucumbíos, 
Ecuador. La ubicación geográfica2 de esta provincia hace que tenga una 
composición social diversa, marcada por la migración de población colombiana 
procedente del sur de Colombia. 

Ofrece un diagnóstico integral sobre las condiciones de vida y las dinámicas 
migratorias de la población colombiana en Sucumbíos, Ecuador, a 2024. Este 
documento busca ser una herramienta clave para comprender su situación, 
informar la formulación de políticas públicas y programas que aborden las 
necesidades de esta población, promoviendo su integración y bienestar. Con una 
muestra representativa de 419 participantes, el estudio analiza cinco dimensiones 
fundamentales: acceso jurídico, integración económica, integración sociocultural, 
participación comunitaria y soluciones duraderas. 

El análisis pone de manifiesto la coexistencia de arraigo local y movilidad 
transfronteriza, evidenciada en patrones de migración influenciados por factores 
económicos, sociales y de seguridad. Estos hallazgos destacan la importancia de 
políticas que reconozcan las particularidades de la migración colombiana, 
ofreciendo soluciones que trasciendan las necesidades inmediatas para promover 
oportunidades sostenibles de desarrollo e integración. 

Este informe da cuenta de la situación actual de los migrantes colombianos en 
Sucumbíos, sino que también invita a repensar las estrategias binacionales para 
enfrentar los desafíos de una frontera dinámica. A través de esta encuesta, se 
establece una base sólida para el diseño de intervenciones que impulsen tanto la 

 
 
 
2 La provincia de Sucumbíos, en el noreste de Ecuador, limita al norte con Colombia (departamentos de Putumayo y 
Nariño), al este con Perú (región de Loreto), al sur con la provincia de Orellana, y al oeste con la provincia de Napo 
(Fundación Esquel y Gobierno Provincial de Sucumbíos, 2007). 
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estabilidad local como la conexión con el país de origen, consolidando redes de 
apoyo efectivas y un entorno inclusivo para la población migrante 

A tal efecto, el presente informe contribuye al entendimiento de las dinámicas 
migratorias y sociales de la población colombiana residente en Sucumbíos, 
proporcionando evidencia que facilite la formulación de políticas públicas y 
programas que respondan a las necesidades de esta población. 

La muestra de la Encuesta Voces de la Frontera Amazónica Colombo-Ecuatoriana fue 
diseñada de manera proporcional al tamaño poblacional de las localidades 
estudiadas, garantizando representatividad en cada cantón y eliminando la 
necesidad de aplicar sistemas de ponderación en los análisis.. 

El informe de la Encuesta Voces de la Frontera Amazónica Colombo-Ecuatoriana está 
organizado en siete secciones que ofrecen una mirada integral a las condiciones 
de vida y dinámicas de la población migrante colombiana en Sucumbíos, 
Ecuador. La primera sección, dedicada a la Metodología, detalla el diseño 
muestral, la elaboración del cuestionario, los procedimientos de recopilación y 
preprocesamiento de datos, así como los principios éticos de confidencialidad 
aplicados, y las limitaciones identificadas durante el proceso. En la sección de 
Análisis de consistencia interna, se valida la solidez y coherencia de los datos 
obtenidos, mientras que la sección de Calidad de los datos examina posibles 
sesgos y patrones no válidos que podrían influir en los resultados. 

Posteriormente, la sección de Zonas prioritarias explora la distribución 
geográfica de la población colombiana en la región, poniendo en contexto su 
asentamiento en áreas urbanas y rurales. El Perfil poblacional brinda un análisis 
de las características demográficas y migratorias de los encuestados, revelando 
patrones que expresan sus trayectorias y condiciones actuales. En el Diagnóstico 
social, se abordan las principales necesidades y desafíos en términos de acceso a 
derechos legales, integración económica, sociocultural y comunitaria, 
permitiendo una comprensión más profunda de su situación. Finalmente, las 
Hojas de ruta ofrecen propuestas de soluciones duraderas que incluyen 
estrategias de arraigo local, movilidad internacional y retorno, resaltando la 
urgencia de implementar mecanismos que fortalezcan los sistemas de seguridad 
social y promuevan una integración más equitativa para esta población. 
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1.  Metodología 
1.1. Descripción de la muestra  

El diseño muestral se basó en la representación proporcional de la población de 
las localidades estudiadas en la provincia de Sucumbíos. La muestra estuvo 
compuesta por 419 participantes, distribuidos proporcionalmente según el 
tamaño poblacional de los cantones, lo que garantizó representatividad sin la 
necesidad de aplicar sistemas de ponderación en los análisis. 

Las características sociodemográficas de la muestra evidencian que la mayoría de 
los/as participantes fueron mujeres, representando el 69,2% del total, mientras 
que los hombres constituyeron el 30,8%. Respecto a la distribución por edad, los 
grupos etarios más representados fueron los de 35 a 44 años (28,88 %) y de 25 a 
34 años (22,67 %). Por otro lado, los grupos con menor representación fueron 
los de 18 a 24 años (9,79 %) y los de 65 años o más (6,44 %). 

En cuanto al nivel educativo, la mayoría de los/as participantes indicó haber 
alcanzado la educación primaria (41,8%), seguida por la secundaria (31,5%). Solo 
una minoría no tiene educación formal (1,9%) y accedió a la educación superior 
universitaria (5,5%). Finalmente, el tiempo de residencia en Sucumbíos presentó 
una amplia variación, desde personas que llegaron en 1960 hasta aquellas que se 
establecieron en 2024. Se destaca un notable incremento en las llegadas recientes, 
con un 7,4% de participantes establecidos/as tanto en 2023 como en 2024, una 
dinámica migratoria activa y actual en la provincia. 

1.2. Diseño del cuestionario  
El instrumento de recolección de información fue diseñado con el propósito de 
recopilar información integral sobre las condiciones de vida, trayectorias 
migratorias y procesos de integración de la población en condición de movilidad 
humana de nacionalidad colombiana en Sucumbíos. Su estructura se basó en 
cinco dimensiones de los aspectos fundamentales de la integración local:  

✓ Jurídico. 

✓ Integración económica 

✓ Integración sociocultural 

✓ Participación comunitaria 

✓ Soluciones duraderas. 
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El instrumento incluyó tanto preguntas cerradas como abiertas, permitiendo 
recoger datos cuantitativos estandarizados y, a su vez, capturar percepciones 
personales. Además, se emplearon escalas de medición para evaluar actitudes, 
percepciones y niveles de integración en las distintas dimensiones. Además, la 
herramienta se diseñó utilizando KoboToolbox, lo que facilitó la digitalización del 
cuestionario y su adaptación para dispositivos móviles. Las preguntas se 
organizaron de manera lógica y progresiva, comenzando con información 
sociodemográfica básica, seguida de secciones específicas para cada dimensión 
de estudio, y finalizando con preguntas sobre expectativas y percepciones 
generales. 

1.3. Recopilación de datos 
La recolección de información se llevó a cabo entre el 26 y el 31 de octubre de 
2024, utilizando la herramienta digital KoboToolbox. Este método ofreció diversas 
ventajas, como la posibilidad de recolectar información en áreas con acceso 
limitado a internet, ya que KoboToolbox permite recolectar información sin 
conexión. 

1.4. Preprocesamiento de datos 
El preprocesamiento de los datos fue realizado en dos etapas principales 
utilizando los lenguajes de programación R y STATA. Este proceso buscó 
asegurar la calidad y la coherencia de los datos, facilitando su análisis y tabulación 
posterior. 

En R, se inició con la limpieza y transformación de las bases de datos. Este paso 
incluyó: 

✓ Codificación de variables: Asignación de valores numéricos o 
categóricos para las respuestas, asegurando que todas las variables fueran 
consistentes con las definiciones del cuestionario. 

✓ Homologación de datos: Unificación de formatos y valores, corrigiendo 
discrepancias entre las respuestas proporcionadas y las categorías 
predefinidas. 

✓ Etiquetado de variables y valores: Asignación de etiquetas descriptivas 
a las variables y sus valores, lo que permitió facilitar la interpretación en 
las etapas posteriores del análisis. 

Posteriormente, en STATA, se continuó con: 



 

 
 

Página 12 de 54 
 
 

✓ Revisión de consistencia interna: Validación de la coherencia entre 
variables relacionadas para identificar posibles errores de ingreso o 
inconsistencias en las respuestas. 

✓ Generación de tabulados: Creación de frecuencias, porcentajes y tablas 
de resumen para cada variable, sirviendo como una base preliminar para 
el análisis descriptivo. 

Ambos lenguajes complementaron el proceso de preprocesamiento, permitiendo 
una verificación cruzada de los datos y garantizando que estuvieran listos para el 
análisis cuantitativo 

1.5. Confidencialidad de los datos  
El manejo de la información recopilada en la encuesta se llevó a cabo bajo 
estrictas normas de confidencialidad, garantizando la protección de los datos 
personales de los/las participantes en todas las etapas del estudio. Este enfoque 
no solo asegura el cumplimiento de principios éticos, sino que también fortalece 
la confianza de los/las encuestados/as en el proceso de investigación. 

Uno de los pasos fundamentales fue el proceso de anonimización de los datos, 
que consistió en eliminar o transformar cualquier información que pudiera 
identificar directa o indirectamente a los/las participantes. Este proceso incluyó 
la eliminación de nombres y apellidos para evitar cualquier vínculo directo con 
las respuestas; el ocultamiento de ubicaciones geográficas específicas, 
generalizando las coordenadas precisas y los detalles de localización a niveles más 
amplios, como cantones, para proteger la identidad de los/las encuestados/as en 
zonas específicas; la eliminación de información de contacto, como números 
telefónicos y cualquier otro dato de contacto; y la protección de información 
sensible adicional, como ocupación en actividades específicas. Adicionalmente, 
los datos anonimizados fueron almacenados en plataformas seguras con acceso 
restringido únicamente al equipo de análisis autorizado.  

1.6. Limitaciones de la encuesta 
La muestra presenta una mayor participación de mujeres, quienes representan el 
69,2 %, en comparación con los hombres, que constituyen solo el 30,8 %. Esta 
distribución responde a factores contextuales observados durante la recolección 
de datos. En primer lugar, la encuesta se realizó en horario laboral, lo que limitó 
la disponibilidad de los hombres, especialmente en zonas urbanas rurales donde 
predominan actividades agrícolas y de campo. En segundo lugar, se identificó 
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una tendencia a la delegación, donde los hombres presentes optaron por ceder la 
responsabilidad de responder a las mujeres del hogar. Finalmente, cabe resaltar 
la alta presencia de mujeres solas en la región, con dinámicas particulares en la 
estructura familiar y en las condiciones de movilidad humana. Este contexto es 
un factor relevante que debe ser considerado al interpretar los resultados, ya que 
la perspectiva femenina puede influir en las percepciones y experiencias 
registradas en el estudio. 

2.  Análisis de consistencia interna 
La robustez y solidez de la base de datos utilizada en el presente estudio fueron 
garantizadas mediante una serie de procesos de control de calidad y depuración, 
con el fin de asegurar la validez y confiabilidad de los resultados obtenidos. 

Valores perdidos 

En primer lugar, se realizó un análisis exhaustivo de datos faltantes (missing 
values) para identificar y evaluar la presencia de valores ausentes en las variables 
incluidas en la encuesta. Las observaciones con datos faltantes fueron descartadas 
del análisis final, utilizándose exclusivamente observaciones válidas que 
garantizan la integridad del conjunto de datos. Esto permitió obtener una base 
de datos limpia y completa, eliminando posibles sesgos derivados de información 
incompleta. 

Datos atípicos 

En segundo lugar, se corrigieron los datos atípicos mediante métodos estadísticos 
apropiados. Se identificaron valores extremos o inconsistentes a través de análisis 
exploratorios como gráficos de cajas (boxplots), medidas de dispersión y análisis 
de rangos. Estos valores fueron revisados y, en su caso, ajustados o eliminados 
del conjunto de datos, asegurando así que solo se conservaran observaciones 
confiables y representativas. Al corregir los atípicos, se evitó que estos 
influenciaran de manera negativa los cálculos estadísticos, garantizando que las 
estimaciones obtenidas fueran robustas y estables. 

Distribución de la muestra 

Finalmente, se verificó la adecuada distribución de la muestra, asegurando 
representatividad tanto a nivel geográfico como en las variables clave, tales como 
sexo, edad, estado civil y nivel educativo. La muestra fue proporcional a la 
población objetivo en los distintos cantones y parroquias donde se llevó a cabo 
la encuesta, lo que refuerza su capacidad para capturar la heterogeneidad y 
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diversidad de la población en condición de movilidad humana en Sucumbíos. La 
estructura demográfica de la muestra reflejó la realidad observada en el territorio, 
consolidando la representatividad del estudio. 

Estos procedimientos integrales de control y validación aseguran que la base de 
datos utilizada sea robusta, sólida y libre de sesgos significativos, proporcionando 
resultados confiables que sustentan las conclusiones y recomendaciones del 
presente informe. La combinación del manejo adecuado de datos faltantes, la 
corrección de valores atípicos y la distribución equitativa de la muestra garantiza 
la calidad metodológica del estudio y la precisión de sus hallazgos. 

3.  Calidad de los datos 
3.1. Identificación de patrones no válidos  

En esta subsección, se realizó un análisis exhaustivo para identificar patrones no 
válidos en las respuestas recolectadas durante la encuesta. Este procedimiento 
fue esencial para garantizar la calidad de los datos y la confiabilidad de los 
resultados obtenidos. 

El análisis incluyó la detección de inconsistencias lógicas en las respuestas, como 
valores fuera de rango, respuestas contradictorias o inconsistencias entre 
preguntas relacionadas. Asimismo, se examinó la presencia de patrones de 
respuesta sesgada, como selección de opciones idénticas en todas las preguntas, 
que podrían indicar falta de atención por parte del respondiente o errores durante 
el levantamiento de los datos. 

También se evaluaron tiempos de respuesta extremadamente cortos o largos, los 
cuales podrían ser una falta de compromiso en las respuestas o problemas de 
comprensión. En los casos donde se detectaron inconsistencias, las 
observaciones fueron marcadas para su revisión, y, en caso de ser necesario, se 
excluyeron del análisis estadístico para no afectar la validez de los resultados. 
Finalmente, este proceso permitió depurar la base de datos, asegurando que las 
conclusiones derivadas del análisis representen de manera precisa las condiciones 
y percepciones de la población encuestada. 

3.2. Análisis de sesgo de deseabilidad social 
El análisis de sesgo de deseabilidad social se llevó a cabo para evaluar si las 
respuestas de los/las encuestados/as podrían haber sido influenciadas por el 
deseo de presentarse de una manera socialmente aceptable, en lugar de sus 
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opiniones o experiencias reales. Este sesgo puede ocurrir especialmente en 
preguntas sensibles o relacionadas con comportamientos y actitudes normativas, 
afectando la precisión de los datos. 

El enfoque incluyó la identificación de patrones de respuesta que podrían indicar 
deseabilidad social, como la tendencia a dar respuestas extremadamente positivas 
o alineadas con expectativas percibidas, incluso cuando contradicen otras 
respuestas en el cuestionario. Además, se revisaron las preguntas con mayor 
riesgo de generar este tipo de sesgo, como aquellas relacionadas con integración 
social, discriminación, o interacción con programas gubernamentales. 

4.  Zonas prioritarias 
Gracias al acercamiento muestral y estadístico, se pueden observar algunas 
tendencias de la migración colombiana en la provincia de Sucumbíos a partir de 
las dinámicas migratorias generales y de la población colombiana en los últimos 
años.  

El Gráfico 1 proporciona una visión de la distribución de la población extranjera 
residente en Ecuador, destacando cómo la composición de la población migrante 
ha cambiado entre 2001 y 2022. En 2001, la mayoría de los migrantes en Ecuador 
eran colombianos. Sin embargo, el gráfico revela una transformación significativa 
en 2022, cuando la población venezolana superó a la colombiana, convirtiéndose 
en el grupo migrante predominante. Este cambio refleja la crisis migratoria 
venezolana y su impacto en Ecuador como país de acogida, aunque a población 
colombiana sigue siendo la segunda en tamaño y la que mayor predominancia 
tiene en la tendencia histórica. 
Gráfico 1. Porcentaje de población extranjera residente en el Ecuador, según país de nacimiento. Censos 2001-
2022 

 
Fuente: INEC (2022) 
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Este cambio en las dinámicas migratorias es relevante para la zona fronteriza de 
Sucumbíos. La disminución relativa de la población colombiana en comparación 
con la población venezolana es indicativa de nuevas presiones demográficas y 
socioeconómicas en las regiones de frontera. Aun así, la migración colombiana 
sigue siendo significativa en Sucumbíos, una provincia donde las dinámicas 
transfronterizas han marcado históricamente la estructura social. El Gráfico 2, 
expresa la situación demográfica de la provincia. De acuerdo con los datos del 
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2024), se estima que la 
población inmigrante en Sucumbíos asciende a 11.6963 personas, de las cuales 
8.626 son colombianas. Esto representa aproximadamente el 73% de la 
población inmigrante en la provincia, consolidando a los migrantes colombianos 
como el grupo extranjero más numeroso en la región. De acuerdo a esta 
información (Ver Gráfico 2) en Sucumbíos, la población inmigrante tiene 
patrones marcados que hablan tanto de las aspiraciones como de los retos que 
enfrentan estas personas al llegar a la región. Las áreas urbanas se han convertido 
en un destino preferido, albergando al 53.3% de los inmigrantes (6,255 personas), 
mientras que las áreas rurales, aunque todavía importantes, concentran al 46.7% 
(5,483 personas). Esta preferencia por las ciudades evidencia una búsqueda de 
oportunidades, como empleo, acceso a servicios básicos y la posibilidad de tejer 
redes de apoyo social que faciliten su proceso de adaptación e integración. Por 
otro lado, las áreas rurales parecen atraer a quienes buscan continuidad en 
actividades tradicionales, aunque estas opciones son menos representativas 
dentro del panorama general (INEC, 2022). 

Una tendencia interesante en este contexto es la marcada feminización de las 
migraciones. Actualmente, el 56.1% de los inmigrantes son mujeres (6,580 
personas), en comparación con el 43.9% de hombres (5,158 personas). Esta 
dinámica sugiere que las mujeres están asumiendo un rol cada vez más 
protagónico en los procesos migratorios, lo que podría estar relacionado con su 
incursión en sectores laborales donde tradicionalmente tienen mayor 
participación, como el cuidado y los servicios. También podría indicar un cambio 

 
 
 
3 Existe una ligera variación respecto del número total de inmigrantes que reporta la base censal del INEC y 
su ficha provincial en la que se refiere a 11.738 inmigrantes internacionales, lo que puede obedecer a las 
continuas actualizaciones de la ficha o a datos perdidos o duplicados. De todas maneras, se toma la fuente 
oficial de 11.696 de los tabulados censales. 
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en los patrones familiares, donde las mujeres se convierten en pioneras de la 
migración para garantizar el bienestar de sus familias. 

Gráfico 2- Composición poblacional inmigrantes internacionales en Sucumbíos. Ficha provincial de 
Sucumbíos a 2022 

 
Fuente: INEC (2024) 

A pesar de esta fuerte presencia, los datos también revelan que para Sucumbíos, 
una provincia caracterizada por su frontera dinámica con Colombia, existen retos 
específicos en la integración de esta población, como lo muestra el promedio 
educativo más bajo entre los migrantes colombianos, en comparación con otras 
provincias. Este factor subraya las barreras que enfrenta la población migrante 
para acceder a oportunidades de desarrollo y formación en áreas rurales y 
fronterizas. 

Además, uno de los principales desafíos es la dificultad para obtener información 
precisa sobre migración en áreas específicas, como cantones o parroquias, ya que 
no se desagregan los datos por nacionalidades a niveles subnacionales. Esta 
limitación dificulta el análisis detallado de la distribución de la población 
colombiana, a pesar de que la provincia de Sucumbíos en general alberga una 
gran cantidad de migrantes colombianos. 

De todas maneras, la caracterización de la población colombiana, aunque 
limitada por las restricciones metodológicas y la disponibilidad de datos, ofrece 
una visión general de las dinámicas migratorias en esta región fronteriza. Sigue 
siendo un grupo significativo en Sucumbíos, aunque ha disminuido su 
predominancia en relación con otras nacionalidades. 
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Tipo de muestra 

La muestra del estudio es de 368 a 380 encuestas que serán distribuidas de manera 
proporcional a la población migrante residente en cada lugar seleccionado para 
la investigación. 

✓ Lago Agrio 

✓ General Farfán 

✓ Puerto El Carmen 

✓ Puerto Nuevo 

✓ Shushufindi 

Población Colombiana en Sucumbíos 

En la provincia de Sucumbíos, la población total de migrantes internacionales es 
de 11,738 personas, de las cuales 8,626 corresponden a la población colombiana, 
lo que representa un 73.49% del total de migrantes. A continuación, se detalla la 
distribución de esta población por cantón. 

La población se distribuye en los siguientes cantones, considerando tanto el total 
de migrantes internacionales como la proyección de la población colombiana en 
cada uno. 
Tabla 1. Migrantes internacionales y proyección de población colombiana en Sucumbíos según 
Censo 2022 

Cantón Total Migrantes 
Internacionales 

Aproximado 
Población 

Colombiana 

Porcentajes 
Aproximados 

Cascales 270 198 1%  

Cuyabeno 167 123 1% 

Gonzalo Pizarro 237 174 1% 

Lago Agrio 8078 5937 69% 

Putumayo 1123 825 12% 

Shushufindi 1656 1217 15% 

SucumbíosCantón 207 152 1% 
Fuente: INEC, 2024 
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El tamaño de la muestra necesaria para esta población4 es de 368 encuestas y se 
determinó la distribución proporcional a la concentración de población 
colombiana, priorizando los tres cantones de Lago Agrio, Shushufindi y 
Putumayo dada la alta concentración. Asimismo, debido a consideraciones 
operativas, de distancia, de tener una significancia igual o menor al 1% y por 
información cualitativa complementaria a la aproximación por proyección de 
población inmigrante colombiana, se han excluido los cantones Cascales, 
Cuyabeno, Gonzalo Pizarro y Sucumbíos.  

Para esto también es importante la información del trabajo cualitativo que 
incluyó una revisión con actores estratégicos que atienden a población en 
movilidad y líderes de organizaciones, gracias al trabajo coordinado con el 
Consulado de Colombia en Nueva Loja en la etapa inicial. 

Tabla 2. Parroquias con concentración de población colombiana en Sucumbíos según aproximación 
cualitativa 

Parroquia/Cantón 
Número 
aproximado Fuentes de consulta 

Nueva Loja (Urbana) - Lago Agrio 1,261 Registro consular 
Puerto Nuevo-Pacayacu (rural-urbana)-Lago 
Agrio 500 Información por líderes 
Shushufindi (urbana) -Shushufindi 1,000 Información por líderes 
Puerto El Carmen (urbana)-Putumayo 1,000 Información por líderes 
General Farfán (rural)- Lago Agrio 300 Información por líderes 

Fuente y elaboración propia, 2024. 
 

Si bien se trata de información aproximativa en relación con el número de la 
población, los lugares y proporción coinciden con los datos censales, así como 
refleja la tendencia de la distribución estimada de la población colombiana, 
principalmente en las parroquias urbanas de Nueva Loja  , Shushufindi y Puerto 

 
 
 
4 Para calcular la muestra representativa de una población de 8,626 personas, se han utilizado los siguientes 
parámetros: 
 N= es el tamaño de la población (8.626) 
𝑍 = es el valor Z de la tabla normal estándar según el nivel de confianza, 
𝑝= es la proporción estimada de la población, 
𝐸= es el margen de error. 
Nivel de confianza: 95% (Z = 1.96 
Margen de error: 5% (E=0.05) 
Proporción esperada: 50% (p = 0.5, valor estándar en ausencia de datos previos) 
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El Carmen, así como en parroquias mixtas urbano-rurales en Pacayacu y General 
Farfán. 

Este ejercicio permite al Consulado de Colombia en Nueva Loja tener una 
ubicación de las parroquias y zonas prioritarias donde se concentra la población 
colombiana, a la vez que su doble carácter urbano y rural. Adicionalmente, en el 
trabajo cualitativo se señaló que la población colombiana tiende a no visibilizarse, 
especialmente para el caso de los habitantes de zonas rurales, por lo que el trabajo 
de atención debe contar con los grupos dentro de las comunidades para el 
contacto, así como el fortalecimiento de sus redes de apoyo. Además, en estas 
áreas, la falta de registros formales podría significar que la población real sea 
mayor a la reportada.  

Para la correcta implementación del operativo de encuestas, se priorizaron las 
áreas con mayor concentración de población colombiana, en particular el cantón 
Lago Agrio, donde se llevó a cabo la mayor parte del trabajo de campo, seguida 
están los cantones Shushufindi y Putumayo. Se establecieron puntos estratégicos 
en cada cantón para la realización de las encuestas, garantizando así una cobertura 
adecuada y eficiente. 

La distribución final de la muestra de 419 encuestados superó las 380 
proyectadas, lo que garantizó mayor representatividad. Del mismo modo, desde 
el trabajo de campo y recolección de la información se evidenció una 
concentración marcada en el cantón Nueva Loja, con el 71,8 % del total. Este 
resultado refleja la importancia de Nueva Loja como principal centro urbano y 
económico de la provincia de Sucumbíos . En segundo lugar, el cantón 
Shushufindi alcanza el 15,0 % de la muestra, mostrando una participación 
relevante, aunque considerablemente menor en comparación con Nueva Loja. 

Por otro lado, la parroquia Putumayo, perteneciente a la parroquia Santa Elena, 
representa solo el 6,0 %, lo que podría estar relacionado con una menor densidad 
poblacional o menor presencia migratoria estable en la zona. Finalmente, la 
parroquia Pacayacu, también perteneciente al cantón Nueva Loja, constituye el 
7,2 % del total, con  una cobertura adicional de áreas rurales dentro del estudio. 
En conjunto, el 71,8 % de la muestra se concentra en la cabecera cantonal de 
Nueva Loja, mientras que el 28,2 % restante se distribuye en localidades 
secundarias, tanto urbanas como rurales. Esta distribución porcentual asegura un 
enfoque representativo que captura las dinámicas principales de las áreas más 
pobladas, sin dejar de lado las zonas periféricas de interés que se ubican en la 
Ilustración 1.  
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Ilustración 1.- Distribución de la muestra. 

 
Fuente: Encuesta Voces de la Frontera Amazónica Colombo Ecuatoriana. 

Elaboración: Equipo consultor. 
 

5.  Perfil poblacional de los colombianos 
en Sucumbíos  

 

5.1. Demografía y migración 
Sexo y edad  
De los 419 respondientes, 69,2% corresponden a mujeres y 30,8% a hombres. 
En lo que respecta a la edad, la distribución de los respondientes por grupo de 
edad (Ilustración 2) demuestra que una mayor proporción se concentra en el rango 
de 35 a 44 años (28,9%), seguido por el rango de 25 a 34 años (22,7%), y el de 
45 a 54 años (19,6%), mientras que los rangos etarios extremos, 18 a 24 años 
(9,8%) y 65 años y más (6,4%), tienen menor representación.  
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Ilustración 2.- Edad de los/as respondientes. 

 
Fuente: Encuesta Voces de la Frontera Amazónica Colombo Ecuatoriana. 

Elaboración: Equipo consultor. 
 
Estado civil 
El grupo predominante es el de personas en unión libre, representando el 41,3 
% del total, seguido por los solteros con un 33,2 %. Estos dos grupos abarcan 
la mayoría de la muestra, lo que sugiere que una parte significativa de los 
encuestados vive en una situación marital no formalizada. Los casados 
constituyen el 9,8 %, mientras que los separados, viudos y divorciados 
representan un 9,1 %, 5,5 % y 1,2 % respectivamente. 
Por otra parte, un 85,5 %, tiene pareja colombiana, lo que refleja la 
homogeneidad nacional de las relaciones en esta población migrante. Un 14 % 
de los encuestados tienen pareja ecuatoriana, lo que podría sugerir un nivel de 
integración a través de vínculos afectivos con personas locales. Por último, un 
pequeño porcentaje (0,5 %) reportó tener pareja venezolana. 

 
Ilustración 3.- Estado civil de los/as respondientes. Ilustración 4.- Nacionalidad de el/la 

conyugue o pareja. 

  
Fuente: Encuesta Voces de la Frontera Amazónica Colombo Ecuatoriana. 
Elaboración: Equipo consultor. 
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Tamaño del hogar 
El tamaño de hogar promedio en la muestra es de 3,5 personas con un error 
estándar de 0,07, aunque un 38% tenían 4 o 5 personas. Se tienen hogares 
relativamente pequeños en comparación con estándares tradicionales de familias 
más amplias, lo cual puede estar asociado con características particulares de la 
población en condición de movilidad humana, como la presencia de mujeres 
solas, separación familiar durante los procesos migratorios o la formación de 
núcleos familiares más reducidos debido a las condiciones socioeconómicas y de 
asentamiento en la región. 
 

Ilustración 5.- Nacionalidad de los miembros del hogar. 

 
Fuente: Encuesta Voces de la Frontera Amazónica Colombo Ecuatoriana. 

Elaboración: Equipo consultor. 
 

5.2. Trayectorias de los migrantes colombianos en 
Sucumbíos 

Para conocer las trayectorias recorridas por los migrantes colombianos en 
Sucumbíos, un dato importante se encuentra en el departamento de origen. La 
distribución de los departamentos de nacimiento de los encuestados muestra una 
alta concentración en Putumayo, con un 32,22 % de prevalencia, seguido por 
Huila (10,50 %), Valle del Cauca (10,26 %), Caquetá (10,26 %) y Nariño (9,31 
%). Esta concentración refleja la proximidad geográfica de estas regiones con 
Sucumbíos, así como dinámicas históricas, como el conflicto armado y la 
búsqueda de oportunidades económicas, que han favorecido la migración hacia 
Ecuador. En particular, Putumayo y Nariño destacan por su ubicación fronteriza, 
lo que facilita el tránsito hacia la provincia. 

Por otro lado, departamentos como Antioquia (4,3%), Cauca (4,77%) y Tolima 
(2,86%) presentan una representación intermedia, mientras que la mayoría de las 

Ecuatoriana
47%Colombiana
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regiones tienen una prevalencia inferior al 1 %, como Chocó y Arauca. Esto 
sugiere que la migración hacia Sucumbíos está influenciada tanto por factores 
geográficos como por redes sociales y familiares preexistentes en la frontera. 
Estos patrones subrayan la importancia de considerar las particularidades 
regionales en el diseño de políticas y programas que respondan a las necesidades 
de esta población en movilidad humana. 

Estos datos coinciden con el último departamento de residencia en Colombia, 
en el que el 42 % de los encuestados declaró a Putumayo desde donde residieron 
antes de migrar, seguido por Huila con un 10,50%, Caquetá con un 9,55%, y 
Valle del Cauca con un 9,31%. Otros departamentos incluyen Nariño con un 
5,97%, Cauca con un 5,49%, Antioquia con un 2,63%, Bogotá, D.C. con un 
2,39%, Cundinamarca con un 2,15%, y Caldas, Quindío y Tolima, cada uno con 
un 1,91%. Estos porcentajes evidencian una notable concentración de migrantes 
provenientes de la región sur del país y de la zona fronteriza. 

 

Ilustración 6. Principales departamentos de 
nacimiento de la población colombiana en 

Sucumbíos 

Ilustración 7. Principales departamentos de última 
residencia de la población colombiana de Sucumbíos 

  

Fuente: Encuesta Voces de la Frontera Amazónica Colombo Ecuatoriana. 
Elaboración: Camilo Molina. Consultoría para el Consulado de Colombia en Nueva 

Loja 
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Puerto Asís se consolida como la principal localidad tanto de origen como de 
último municipio de residencia de los encuestados, con un 12,41% por 
nacimiento y un 14,32% como último lugar de residencia, lo que indica su 
centralidad en las dinámicas migratorias desde la región amazónica. Puerto 
Leguízamo sigue esta tendencia, ocupando el segundo lugar tanto en origen 
(7,16%) como en última residencia (7,64%). Valle del Guamuez también destaca, 
con un 2,86% por lugar de nacimiento y un mayor porcentaje como último lugar 
de residencia (6,92%), con un papel significativo en los desplazamientos 
recientes. 

Florencia ocupa el tercer lugar como lugar de origen con un 4,30% y también se 
mantiene relevante como último municipio de residencia con un 4,06%. 
Municipios como Pitalito (2,63% por nacimiento y 3,82% por última residencia) 
y San Miguel (1,91% por nacimiento y 3,82% por última residencia) evidencian 
un aumento en su relevancia en el desplazamiento reciente. 

Por su parte, Neiva mantiene una presencia consistente, con un 3,58% como 
lugar de origen y un 3,34% como último municipio de residencia, al igual que 
Orito, que registra un 2,63% por nacimiento y un 3,10% por última residencia. 
Mocoa muestra una disminución leve, pasando de un 1,67% por lugar de 
nacimiento a un 2,63% como último municipio de residencia. Bogotá, D.C. 
(1,91% por nacimiento y 2,39% por última residencia) y Santiago de Cali (1,91% 
en ambos casos) mantienen porcentajes similares en ambas categorías. 

Este análisis evidencia que municipios amazónicos y fronterizos como Puerto 
Asís, Puerto Leguízamo y Valle del Guamuez concentran una alta proporción de 
nacimientos y se consolidan como los principales puntos de último asentamiento 
antes de la migración hacia Ecuador. Además, municipios urbanos intermedios 
y grandes urbes como Bogotá y Cali destacan como puntos de tránsito o 
residencia temporal, lo que subraya la complejidad de los flujos migratorios desde 
diversas regiones de Colombia hacia el territorio ecuatoriano. 

Motivos de salida de Colombia 

En otro análisis, los dos factores más comunes son las amenazas o violencia (29,6 
%) y los motivos económicos (29,2 %), con una la influencia de contextos mixtos 
de inseguridad y limitaciones económicas en la decisión de migrar. Estos 
resultados son consistentes con las condiciones históricas de conflicto armado y 
pobreza en varias regiones de Colombia, que han obligado a muchas personas a 
buscar seguridad y estabilidad fuera del país. 
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Otros factores destacados incluyen la búsqueda de mejores oportunidades (22,5 
%), mientras que un menor porcentaje indicó que redes familiares o de amigos 
(8,3 %), la búsqueda de mayor tranquilidad (5,4 %) o razones diversas (5,0 %) 
fueron determinantes para migrar. Estos hallazgos subrayan la combinación de 
factores estructurales y personales que influyen en las decisiones migratorias, con 
énfasis en las dinámicas de violencia y precariedad económica que afectan a la 
población en movilidad humana. 

Ilustración 8.- Motivo de salida de Colombia. 

 
Fuente: Encuesta Voces de la Frontera Amazónica Colombo Ecuatoriana. 

Elaboración: Equipo consultor. 
 

Llegada al Ecuador 

Otro aspecto importante para comprender las trayectorias de los migrantes 
colombianos en Sucumbíos se da en el análisis del tiempo de residencia en 
Ecuador, que muestra dos periodos destacados de migración hacia Sucumbíos. 
Durante las primeras décadas, entre 1960 y 1999, los flujos migratorios fueron 
bajos pero crecieron gradualmente, alcanzando un 5,73 % en el año 2000, 
coincidiendo con factores como el conflicto armado en Colombia. Entre 2000 y 
2016, la migración mantuvo un ritmo constante, con picos como en 2012 (5,25 
%). Sin embargo, los años más recientes (2017–2024) muestran un notable 
incremento, con el 7,40 % de las llegadas tanto en 2023 como en 2024, muestra 
de una intensificación de la movilidad transfronteriza debido a crisis 
contemporáneas en Colombia. Estos patrones destacan la importancia de las 
dinámicas históricas y recientes en los procesos migratorios hacia Ecuador que 
son crecientes. 
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Ilustración 9.- Tiempo de residencia en Ecuador 

 
Fuente: Encuesta Voces de la Frontera Amazónica Colombo Ecuatoriana. 
Elaboración: Camilo Molina. Consultoría Consulado de Colombia en Nueva Loja. 

Adicionalmente, se indagó sobre el tiempo de permanencia en la provincia, y se 
encontró una composición de tres tipos de población:  la que reside con 
residencia prolongada con 32,2% de 20 años a 30 años y 5.7% con más de 30 
años; la que reside entre 6 y 15 años (14,6% y 19,8%); y el grupo de menos de 5 
años (27,7%). 

Ilustración 10.- Tiempo de residencia en Sucumbíos. 

 
Fuente: Encuesta Voces de la Frontera Amazónica Colombo Ecuatoriana. 

Elaboración: Equipo consultor. 
 
El contexto de Sucumbíos y la recepción de la población colombiana 

En cuanto a los principales motivos por los cuales las personas encuestadas 
decidieron trasladarse a Sucumbíos, se destaca que el 42,7% señaló "Amenazas 
o violencia" como la razón predominante. La inseguridad y el riesgo en sus 
lugares de origen son factores decisivos para la movilidad. Otros motivos 
destacados incluyen las "Redes familiares o amigos" (16,9%) y los "Motivos 
económicos" (16,7%), lo que indica que la búsqueda de apoyo social y mejores 
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condiciones económicas también son impulsos significativos para migrar. En un 
segundo plano, "Mejores oportunidades" (12,9%) y la "Cercanía con el lugar de 
origen" (4,8%) complementan el espectro de razones, representando a quienes 
buscan progresar o permanecer cerca de su país. 

 
Ilustración 11.- Motivo de venir a Sucumbíos. 

 
Fuente: Encuesta Voces de la Frontera Amazónica Colombo Ecuatoriana. 

Elaboración: Equipo consultor. 
 

El análisis de los datos sobre la movilidad de la población migrante antes de 
establecerse en Sucumbíos revela que solo un 12,89% de los encuestados vivió 
en algún otro lugar de Ecuador previamente, mientras que una amplia mayoría, 
el 86,87%, se estableció directamente en Sucumbíos tras su ingreso al país. Un 
pequeño porcentaje (0,24%) no respondió o no especificó su situación. 

Entre quienes residieron en otros lugares antes de llegar a Sucumbíos, Quito 
destaca como el principal punto de tránsito con un 12,96%, lo que evidencia 
el rol de la capital como un lugar de llegada inicial para la población colombiana 
migrante. Lago Agrio, para quienes se mueven hacia otros cantones con un 
5,56%, también es un punto significativo. Otros lugares mencionados incluyen 
Guayaquil, Joya de los Sachas, Machala y Tena, cada uno con un 3,70%, con 
una la dispersión de los movimientos hacia otras ciudades. Finalmente, 
localidades como Baños, Chaco, Dureno, El Coca y combinaciones como "El 
Coca, Macas, El Puyo" y "En La Joya de los Sachas" registran un 1,85% cada 
una, indicando desplazamientos hacia zonas más pequeñas o rurales antes del 
asentamiento definitivo. 

Este panorama refleja que, aunque la mayoría de la población migrante se 
establece directamente en Sucumbíos, existe una minoría significativa que 
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experimenta procesos de movilidad interna dentro de Ecuador, generalmente 
hacia centros urbanos o puntos clave en la región amazónica. Estas trayectorias 
destacan la importancia de analizar los factores que determinan los 
desplazamientos internos y la capacidad de las diferentes localidades para 
absorber temporalmente a la población migrante antes de su asentamiento 
definitivo. 

6.  Diagnóstico social  necesidades y 
desafíos de la población colombiana 
en Sucumbíos  

Para la presentación del diagnóstico social se siguen cuatro dimensiones que 
permiten hacer una revisión de las condiciones de vida de la población 
colombiana en Sucumbíos 

6.1. Dimensión Jurídica 
Documento migratorio formal 

La población colombiana en Sucumbíos busca contar con la documentación y 
permanecer formalmente en el Ecuador. El grupo más representado corresponde 
a aquellos que indicaron tener "Otro documento migratorio" (34,8 %), lo que 
podría incluir permisos temporales o documentos específicos no categorizados 
en las opciones predefinidas. Este resultado sugiere una diversidad en los 
mecanismos utilizados por la población migrante para regularizar su estatus.  

En segundo lugar, el 32,2 % reporta haber obtenido la ciudadanía o 
naturalización, un indicador significativo del compromiso con la integración 
formal en Ecuador. Por otro lado, un 22,2 % se identifica como refugiado, lo que 
destaca la importancia de los sistemas de protección internacional en el marco 
migratorio ecuatoriano. Los porcentajes más bajos corresponden a dependientes 
(5,0 %), solicitantes de refugio (3,6 %) y personas con un estatus migratorio bajo 
el acuerdo de MERCOSUR (2,1 %), opciones menos comunes entre la población 
encuestada. 

Estos resultados subrayan la heterogeneidad de los estatus legales dentro de la 
población migrante, resaltando tanto la integración formal como la dependencia 
de mecanismos alternativos para la regularización. Esta información es clave para 
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entender los desafíos y necesidades relacionadas con el acceso a derechos legales 
en el proceso migratorio.  

Ilustración 12.- Posesión de documento migratorio formal en Ecuador 

 
Fuente: Encuesta Voces de la Frontera Amazónica Colombo Ecuatoriana. 

Elaboración: Equipo consultor. 
 

Al indagar por otro tipo de documentación, las personas señalan como los de 
principal uso el pasaporte, pasaporte fronterizo, Cédula de Residente, Cedula 
de extranjería y Cédula temporal Andina.  

6.2. Dimensión socioeconómica 
Educación 

Respecto al nivel de instrucción alcanzado, los encuestados señalaron 
principalmente el de primaria (41,8%), seguido por secundaria (31,5%) y 
media/bachillerato (14,8%), mientras que la educación superior de tercer nivel 
es menor (5,5%) y la superior no universitaria es la menos común (1,2%). 

Ilustración 13.- Nivel de instrucción. 
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Fuente: Encuesta Voces de la Frontera Amazónica Colombo Ecuatoriana. 
Elaboración: Equipo consultor. 

 

A este dato se añade que es la educación media la que más terminación formal 
tiene (97%) 

Ilustración 14.- ¿El grado de instrucción que señaló, fue completo o incompleto? 

 
Fuente: Encuesta Voces de la Frontera Amazónica Colombo Ecuatoriana. 

Elaboración: Equipo consultor. 
 

Para el caso de niños, niñas y adolescentes en edad escolar y que asisten a un 
centro educativo, para el caso de educación primaria o básica la deserción es del 
7,2% mientras que para la secundaria es del 20,6%. 

 

Ilustración 15.- Primaria o básica. Ilustración 16.- Secundaria o bachillerato. 

  
Fuente: Encuesta Voces de la Frontera Amazónica Colombo Ecuatoriana. 

Elaboración: Equipo consultor. 
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Con respecto a la ocupación, la mayor parte de los encuestados se desempeña 
como vendedores (28,88 %) y vendedores ambulantes de servicios y afines (12,41 
%), lo que resalta una fuerte concentración en ocupaciones informales y de 
subsistencia. Además, un 21 % reporta estar desempleado, evidenciando una 
significativa falta de acceso a oportunidades laborales estables. 

Otras ocupaciones relevantes incluyen trabajadores de los servicios personales 
(6,21 %) y de los cuidados personales (4,06 %), seguidos por limpiadore, 
ayudantes de preparación de alimentos y limpiadores/as, ambos con 3,34 %. Este 
perfil ocupacional refleja una alta prevalencia de empleos en sectores de baja 
cualificación, lo que puede estar relacionado con las barreras de integración 
económica y las condiciones del mercado laboral local. También se evidencia la 
inserción en trabajos esenciales pero generalmente de baja remuneración y escasa 
estabilidad, como los peones agropecuarios, pesqueros y forestales representan 
un 3,1%, destacando la participación en labores relacionadas con el sector 
primario, mientras que los agricultores y trabajadores calificados de explotaciones 
agropecuarias con destino al mercado constituyen el 2,39%. 

Tabla 3: Ocupación actual. 
Departamento Prevalencia (%) 

Agricultores y trabajadores calificados de explotaciones 
agropecuarias con destino al mercado. 

2,39% 

Artesanos y operarios de las artes gráficas. 0,95% 
Ayudantes de preparación de alimentos. 3,34% 
Desempleado. 21,00% 
Directores administradores y comerciales. 0,95% 
Directores y gerentes de producción y operaciones. 0,24% 
Empleados en trato directo con el público. 1,67% 
Gerentes de hoteles, restaurantes, comercios y otros 
servicios. 

1,19% 

Limpiadores y asistentes. 3,34% 
NS/NR. 1,43% 
Oficiales y operarios de la construcción excluyendo 
electricistas. 

0,24% 

Oficiales y operarios de la metalurgia, la construcción 
mecánica y afines. 

0,72% 

Oficinistas. 0,48% 
Operadores de instalaciones fijas y máquinas. 0,24% 
Operarios y oficiales de procesamiento de alimentos, de 
la confección, ebanistas, otros artesanos y afines. 

0,72% 

Peones agropecuarios, pesqueros y forestales. 3,10% 
Peones de la minería, la construcción, la industria 
manufacturera y el transporte. 

1,67% 

Profesionales de la enseñanza. 0,24% 
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Profesionales de nivel medio de la salud. 0,24% 
Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y 
administrativas. 

0,48% 

Recolectores de desechos y otras ocupaciones 
elementales. 

0,24% 

Trabajadores agropecuarios, pescadores, cazadores y 
recolectores de subsistencia. 

1,43% 

Trabajadores de los cuidados personales. 4,06% 
Trabajadores de los servicios personales. 6,21% 
Trabajadores especializados en electricidad y la electro 
tecnología. 

2,15% 

Vendedores. 28,88% 
Vendedores ambulantes de servicios y afines. 12,41% 
Directores administradores y comerciales. 0,95% 
Directores y gerentes de producción y operaciones. 0,24% 
Empleados en trato directo con el público. 1,67% 
Gerentes de hoteles, restaurantes, comercios y otros 
servicios. 

1,19% 

Limpiadores y asistentes. 3,34% 
Fuente: Encuesta Voces de la Frontera Amazónica Colombo Ecuatoriana. 

Elaboración: Equipo consultor. 
Tipo de relación laboral 

El análisis de los datos presentados refleja una situación compleja para la 
población migrante colombiana en Sucumbíos a nivel ocupacional. Del total de 
encuestados, el 39,58% señaló que su ocupación actual en Ecuador coincide con 
la que desempeñaban en Colombia, mientras que el 58,01% reportó un cambio 
en su actividad laboral tras el desplazamiento. Solo un 2,42% no respondió o no 
supo. Este hallazgo evidencia un alto nivel de reconversión laboral, 
probablemente influido por las restricciones del mercado laboral local, la falta de 
reconocimiento de competencias previas adquiridas en Colombia, y la necesidad 
de adaptarse a las nuevas condiciones socioeconómicas del país receptor. 

Las capacidades laborales que tienen los colombianos en Sucumbíos desde sus 
experiencia previa se concentra en el sector primario, donde agricultura, 
ganadería, silvicultura y pesca representan el 22,4%. Este dato evidencia la 
importancia de las actividades rurales en la economía de los migrantes antes de 
su venida a Sucumbíos. Excluyendo a quienes no reconocieron una rama 
específica (22%), las  otras actividades de servicios ocupan el 17,71%, subrayando 
la relevancia del sector terciario, probablemente en empleos de baja cualificación. 
Las actividades de los hogares como empleadores o actividades no diferenciadas 
de los hogares constituyen un 10,42%, indicando un componente significativo 
de trabajos relacionados con la economía doméstica. El comercio al por mayor y 
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al por menor, junto con la reparación de vehículos automotores y motocicletas, 
representa el 4,69%, seguido por la construcción con un 3,65%, lo que refleja la 
diversificación hacia actividades urbanas.  

Se trata de una economía previa altamente dependiente de actividades agrícolas 
y de servicios básicos, con menor participación en sectores especializados o 
urbanos y resalta la necesidad de programas de capacitación y diversificación 
económica para facilitar la integración de los migrantes en mercados laborales 
más formales y sostenibles en sus nuevos contextos 

Por otro lado, en términos de ingresos, se identificaron promedios de USD 
291,41 a nivel individual y USD 338,7 mensuales por hogar, lo que refleja 
economías domésticas limitadas. Estos niveles de ingresos condicionan las 
posibilidades de integración económica, al restringir el acceso a necesidades 
básicas como vivienda, alimentación, educación y salud, además de dificultar la 
movilidad social de estas familias migrantes. Esto significa además que solo el 
4,3% de las familias colombianas en promedio cubren la mitad de la canasta 
básica, que para Ecuador está en USD 858,67 a nov de 2024 (Ecuador en Cifras, 
2024).  

Tabla 4. Costo de canasta básica para las ciudades de Ecuador (INEC, a mayo de 2024) 

 
Fuente: Ecuador en Cifras (2024) 
Elaboración propia: https://datawrapper.dwcdn.net/CpeH3/1/  

La Ilustración 17 muestra cómo el 47,4% de los encuestados desarrolla su 
actividad laboral bajo la modalidad de cuenta propia o emprendimiento, seguido 
por un 41,1% que trabaja sin contrato. Además, el 6% realiza trabajos 
estacionales por temporada, mientras que solo un 3% cuenta con empleo formal 
con contrato. Un 2,1% no supo o no respondió, y un 0,3% reportó tener otro 
tipo de relación laboral, en el que todos los casos lo hacían en cuidado de fincas 
en el campo. 

https://datawrapper.dwcdn.net/CpeH3/1/
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La elevada proporción de migrantes colombianos en el autoempleo y en la 
informalidad indica una fuerte dependencia de actividades económicas precarias, 
probablemente vinculadas a la subsistencia. Esto también refleja una economía 
local limitada en su capacidad para absorber a la población migrante en empleos 
formales. Asimismo, la baja proporción de empleos estacionales (6%) sugiere un 
entorno laboral con escasas oportunidades de estabilidad y protección social. 

El 2,4 % que no respondió a la pregunta sobre si su actividad actual coincide con 
la realizada en Colombia, junto con el 2,1% que no supo o no respondió sobre 
el tipo de relación laboral, podría indicar vacíos en el acceso a información o una 
desconexión con el sistema laboral. 

Ilustración 17.- ¿Qué tipo de relación laboral tiene? 

 
Fuente: Encuesta Voces de la Frontera Amazónica Colombo Ecuatoriana. 

Elaboración: Equipo consultor. 
 

Acceso a fuentes de financiamiento 

La mayoría de los/las encuestados/as (89,3 %) indicó no haber accedido a 
fuentes de financiamiento para cubrir necesidades básicas, mientras que solo un 
10,7 % reportó haberlo hecho. Este resultado sugiere una baja penetración de 
mecanismos de financiamiento en la población, lo que podría estar relacionado 
con la falta de acceso a sistemas financieros, desconfianza en ellos o limitaciones 
económicas que impiden recurrir a estas fuentes. 

Un 93,1 % de los hogares no ha solicitado créditos fuera del sistema bancario, 
mientras que solo un 6,7 % indicó haberlo hecho. Este bajo porcentaje podría 
reflejar un limitado uso de mecanismos informales de crédito, posiblemente 
debido a restricciones en la oferta de estos servicios o una preferencia por no 
endeudarse. Un 0,2 % no supo o no respondió. 
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Ambos gráficos manifiestan una escasa interacción con mecanismos de 
financiamiento, tanto formales como informales, dentro de la población 
encuestada. Esto pone de manifiesto la necesidad de explorar opciones de 
inclusión financiera que permitan a las familias acceder a recursos económicos 
para satisfacer sus necesidades básicas de manera sostenible. 

 

Ilustración 18.- Acceso a fuentes de financiamiento para 
cubrir las necesidades básicas del hogar. 

Ilustración 19.- ¿Algún miembro del hogar ha solicitado 
créditos fuera del sistema bancario? 

  
Fuente: Encuesta Voces de la Frontera Amazónica Colombo Ecuatoriana. 

Elaboración: Equipo consultor. 
 
Tipo de vivienda 

La distribución de los tipos de vivienda de los encuestados refleja que la mayoría 
vive en casas o villas (39,1 %), lo que indica una prevalencia de viviendas 
independientes y posiblemente más estables dentro de la población. En segundo 
lugar, un 22,4 % reside en cuartos y un 17,7 % en departamentos, reflejando una 
proporción significativa de personas que habitan en espacios más pequeños o 
compartidos, lo cual podría estar relacionado con limitaciones económicas. 

Un menor porcentaje vive en condiciones más precarias, como mediaguas (9,1 
%), ranchos (5,3 %), o en situaciones de inquilinato (4,5 %). Por último, opciones 
como chozas (0,2 %) y otros tipos de vivienda (1,7 %) son muy poco 
representativas. 

El predominio de casas o villas sugiere que una parte considerable de la población 
ha logrado establecerse en viviendas independientes, mientras que una fracción 
significativa enfrenta condiciones de espacio limitado o precariedad habitacional. 
Esto resalta la importancia de abordar las necesidades de vivienda en la población 
migrante para mejorar su calidad de vida y estabilidad en el territorio. 
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Ilustración 20.- Tipo de vivienda 

 
Fuente: Encuesta Voces de la Frontera Amazónica Colombo Ecuatoriana. 

Elaboración: Equipo consultor. 
 

Para otros tipo de vivienda se observa una diversidad significativa en las 
condiciones habitacionales de los encuestados. Las casas de madera son la 
opción predominante, representando el 28,57%, lo que sugiere una fuerte 
presencia de construcciones precarias, probablemente vinculadas a zonas 
rurales o áreas de asentamiento informal. Por su parte, los contenedores, 
albergues, viviendas de madera y cemento, y unidades pequeñas como mini 
departamentos y minidepartamentos, cada uno con un 14,29%, con soluciones 
habitacionales alternativas, posiblemente adaptadas a contextos de emergencia 
o de escasos recursos.  

Los datos sobre la situación habitacional de los encuestados definen patrones 
de vulnerabilidad en la tenencia de la vivienda. La mayoría de los colombianos 
en Sucumbíos (62,29%) vive en arriendo, mientras que un 15,51% reside en 
viviendas prestadas o cedidas sin costo. Solo un 16,95% posee una vivienda 
propia y totalmente pagada, y un 3,34% la está pagando, lo que sugiere una 
limitada capacidad de acceso a vivienda propia. Un 1,67% reporta que su 
vivienda es propia por donación, regalo o herencia, y un 0,24% corresponde a 
otro tipo de posesión, especificada como "regalada". 

En cuanto a los arrendatarios, el 91,44% no cuenta con un contrato formal con 
el propietario, lo que evidencia relaciones de alquiler verbales, exponiendo a las 
familias a riesgos de desalojo o conflictos legales. Solo un 8,56% dispone de un 
contrato, lo que resalta la falta de garantías legales para la mayoría de los 
arrendatarios. 
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Respecto a la documentación de la vivienda para quienes expresaron su 
posesión, el 43,48% de los encuestados posee escrituras legales, mientras que 
un 39,13% cuenta con algún tipo de contrato, lo cual puede estar relacionado 
con cesiones o compras informales. El restante 17,39% reporta tener "otro tipo 
de documento", dentro de los cuales se incluyen adjudicaciones, contratos de 
compra-venta, promesas verbales y documentos notariales (cada uno con un 
6,25%). Sin embargo, el 18,75% indica que no tiene ningún tipo de documento, 
lo que evidencia una alta proporción de tenencia sin respaldo formal, 
incrementando la vulnerabilidad habitacional. 

El análisis de la ubicación de las viviendas muestra una predominancia de 
asentamientos en áreas urbanas. Los barrios urbanos céntricos concentran el 
43,68% de las residencias, seguidos por los barrios urbanos perimetrales con un 
39,86%, lo que refleja que una gran mayoría de la población reside en zonas 
urbanas. Esto evidencia una fuerte tendencia hacia la urbanización, 
posiblemente vinculada con la búsqueda de acceso a servicios básicos y 
oportunidades laborales.  Un 5,25 % vive en áreas rurales – centro poblado, 
mientras que un 4,77 % reside en fincas, una proporción baja de hogares en 
áreas rurales. Asimismo, un 3,1 % habita en lotizaciones y un 1,67% en zonas 
semi-rurales, indicando la presencia de asentamientos en áreas de transición 
entre lo rural y lo urbano. 

Por último, aunque para los asentamientos y barrios donde habitan los 
colombianos en Sucumbíos no se perciben riesgos mayores (38.4%), sí se 
observan percepciones de riesgo  en relación con inundaciones (32,7%), 
contaminación del agua (32,5%), contaminación del aire (30,8%)  sobre otros 
factores.  
 
Salud  
 

El análisis de los datos relacionados con el acceso a la atención médica y los 
servicios de salud evidencia una alta valoración del sistema público de salud. 
Del total de encuestados, el 90,69% afirmó que recibió atención médica cuando 
la requirió, mientras que un 6,68% no obtuvo atención, y un 2,63% no supo o 
no respondió. Esto refleja una cobertura general adecuada en cuanto al acceso 
a servicios, aunque un pequeño porcentaje enfrenta barreras para recibir 
atención. 
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En términos del tipo de atención recibida, el 90,45% de los encuestados reportó 
haber accedido a servicios de salud públicos, mientras que solo un 4,77% utilizó 
servicios privados o tradicionales, lo que subraya la centralidad del sistema 
público como principal proveedor para esta población. Sin embargo, el acceso 
a seguros médicos es bajo: solo un 3,34% cuenta con algún tipo de seguro, 
mientras que el 96,66% carece de cobertura. El análisis de los datos sobre 
acceso a seguros médicos revela una distribución limitada y diversa en la 
población encuestada 

Entre quienes mencionaron contar con seguridad médica, los principales 
seguros mencionados son el IESS y el Seguro Campesino, cada uno 
representando un 21,43%, lo que refleja la cobertura de instituciones estatales 
y de seguros vinculados al ámbito rural. Sin embargo, la cobertura se diluye en 
opciones menos estructuradas o específicas, como AIC, ENSSANAR, 
Humana, y Sanar, cada uno con un 7,14%, al igual que las menciones a Casanare 
en Colombia y otros. Adicionalmente, el 7,14% que reporta "3 meses" podría 
indicar limitaciones temporales en la cobertura o acceso a servicios de salud. 
 
Gráfico 3. Acceso a salud cuando lo requiere la población colombiana 

en Sucumbíos 

 
Fuente: Encuesta Voces de la Frontera Amazónica Colombo Ecuatoriana. 

Elaboración: Equipo consultor. 
 

6.3. Dimensión sociocultural 
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Discriminación e Integración 
El 71,6 % de los/las encuestados/as indicó no haber experimentado 
discriminación durante su tiempo en Ecuador, mientras que un 28,47 % señaló 
haberla sufrido. Aunque la mayoría no reporta experiencias de discriminación, el 
porcentaje que sí lo ha hecho refleja una preocupación importante que debe ser 
atendida, especialmente en términos de garantizar un entorno inclusivo para la 
población en movilidad humana. 

La discriminación por nacionalidad es la más frecuente entre los encuestados, 
con un 89.08% de personas reportando haberla sufrido, lo que refleja una 
prevalencia significativa de xenofobia y prejuicios hacia los extranjeros. Este 
fenómeno afecta especialmente su integración y acceso a oportunidades, como 
se evidencia en el ámbito laboral, donde el 42.02% enfrentó barreras al solicitar 
empleo. Asimismo, la discriminación en el acceso a vivienda alcanza un 26.89%, 
mostrando limitaciones importantes para garantizar condiciones de vida dignas. 
Estas cifras subrayan la necesidad de abordar los estigmas asociados a la 
población migrante a través de políticas públicas inclusivas y estrategias de 
sensibilización social. 
En comparación, otros tipos de discriminación, como la de género (5.88%), edad 
(3.36%) y por pertenencia étnica (15.13%), tienen una menor incidencia, aunque 
no dejan de ser problemáticos. La discriminación en el acceso a centros 
educativos es menos prevalente (10.08%), lo que podría reflejar un mayor 
compromiso en garantizar la educación como derecho universal. Por último, las 
menciones a "otros tipos de discriminación" y NS/NR son bajas (2.52%) 
Un 87,4 % de los/las participantes manifestó sentirse integrado en Ecuador, 
mientras que un 12,6 % indicó no sentirse así. Este resultado sugiere que, a pesar 
de las barreras potenciales, la mayoría de la población encuestada percibe un nivel 
positivo de integración, aunque aún enfrenta desafíos para lograrlo. 
Ambas gráficas reflejan un balance entre percepciones positivas y desafíos 
pendientes. Mientras que la integración es alta, el porcentaje de personas que han 
sufrido discriminación o no se sienten integradas resalta la necesidad de fortalecer 
políticas públicas y programas comunitarios que promuevan la inclusión y 
reduzcan las experiencias negativas entre la población migrante. 
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Ilustración 21.- ¿Durante el tiempo que lleva viviendo 
en Ecuador ha sufrido de discriminación? 

Ilustración 22.- ¿Se siente usted integrado? 

 
 

Fuente: Encuesta Voces de la Frontera Amazónica Colombo Ecuatoriana. 
Elaboración: Equipo consultor. 

 

En otros análisis, la mayoría de los/las encuestados/as (77,3 %) considera que 
su calidad de vida en Sucumbíos es mejor en comparación con la que tenían en 
Colombia. Este dato refleja una percepción mayoritaria de mejora, 
probablemente vinculada a factores como mayor seguridad, estabilidad 
económica relativa o mejores oportunidades en la región. Un 16,9 % indicó que 
su calidad de vida es igual a la que tenía en Colombia, mientras que un 5,7 % 
percibe que es peor. Estas cifras sugieren que, aunque la mayoría experimenta 
mejoras, existe un porcentaje que no percibe cambios o incluso enfrenta 
condiciones más desafiantes en su nuevo entorno. 
La percepción positiva predominante sobre la calidad de vida en Sucumbíos 
subraya el impacto positivo de la migración en la mayoría de los casos, aunque 
los desafíos para un grupo significativo de personas resaltan la importancia de 
programas y políticas que aborden las necesidades de quienes no perciben una 
mejora sustancial o enfrentan condiciones desfavorables. 

Ilustración 23.- ¿Respecto a la situación que tenían en Colombia, cómo valora la calidad de vida que tiene 
actualmente en Sucumbíos? 

 
Fuente: Encuesta Voces de la Frontera Amazónica Colombo Ecuatoriana. 

Elaboración: Equipo consultor. 
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6.4. Dimensión comunitaria 
Participación en actividades comunitarias 
Las redes más importantes para la población migrante en Sucumbíos están 
marcadas por la proximidad geográfica y los lazos familiares y nacionales. La 
interacción con vecinos destaca como la más frecuente, alcanzando un 78,28%, 
lo que refleja la relevancia de las dinámicas locales y el apoyo mutuo en contextos 
territoriales compartidos. Asimismo, el 42% de los encuestados señala 
relacionarse con familiares, lo que subraya la importancia del núcleo familiar 
como recurso social, aunque su frecuencia relativamente baja puede indicar una 
fragmentación debido a los procesos migratorios. Las relaciones con 
compatriotas (41,77%) refuerzan el papel de las redes étnico-nacionales, mientras 
que las interacciones laborales, representadas por compañeros de trabajo 
(36,75%), evidencian la centralidad del empleo como espacio de socialización e 
integración. 
En contraste, las relaciones con líderes comunitarios (15,75%), asociaciones 
religiosas (15,04%) y otros migrantes (28,40%) son menos frecuentes, lo que 
sugiere un acceso limitado a redes de apoyo organizadas o institucionalizadas. 
Este patrón podría derivarse de barreras culturales, desconfianza hacia figuras de 
liderazgo local o insuficiente articulación comunitaria. Estas dinámicas expresan 
la importancia de fortalecer las interacciones formales e informales mediante 
políticas públicas que incentiven la participación social y comunitaria. De este 
modo, se podrían consolidar redes más inclusivas que faciliten la integración y el 
acceso a recursos para esta población. 
Asentamientos y actividades comunitarias 

La mayoría de los/las encuestados/as (67,1 %) no ha participado en actividades 
de apoyo para el mejoramiento de su barrio o asentamiento, mientras que el 32,9 
% reportó haberlo hecho. Este resultado indica una limitada participación 
comunitaria en iniciativas locales, lo que podría deberse a factores como falta de 
tiempo, recursos, o poca conexión con redes vecinales. 

Entre quienes han participado en actividades comunitarias, las frecuencias más 
comunes son semestral (37,3 %) y anual (38,7 %), lo que sugiere que la 
participación tiende a ser ocasional. Un 21,1 % indicó participar de manera 
mensual, mientras que solo un 2,8 % reportó una frecuencia semanal. Esto refleja 
un compromiso comunitario relativamente bajo en términos de constancia. 

Los resultados resaltan una limitada participación en actividades comunitarias y 
una tendencia hacia la temporalidad en quienes sí se involucran. Estos hallazgos 
subrayan la necesidad de fomentar el compromiso comunitario y la organización 
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local, promoviendo espacios de participación más accesibles y frecuentes para 
fortalecer el tejido social en los barrios y asentamientos. 

Ilustración 24.- ¿Participó en actividades de apoyo 
para el mejoramiento de su barrio/asentamiento? 

Ilustración 25.- ¿Con qué frecuencia ha 
participado en estas actividades? 

  
Fuente: Encuesta Voces de la Frontera Amazónica Colombo Ecuatoriana. 

Elaboración: Equipo consultor. 

El análisis de las actividades realizadas por la población colombiana en 
Sucumbíos muestra una alta prevalencia de mingas con vecinos, representando 
el 93.48% de participación. Esto refleja que las actividades colectivas 
tradicionales basadas en el trabajo comunitario son las más importantes para 
fomentar la colaboración en el contexto local. Sin embargo, otras formas de 
participación son considerablemente menores, como el apoyo a través de dinero 
o trabajo (23.19%), reuniones con instituciones gubernamentales (7.25%) y 
actividades con organizaciones comunitarias (10.87%). Esto sugiere una limitada 
interacción con actores formales e institucionales. 

Además, el mejoramiento de espacios comunes solo alcanza un 16.67%, lo que 
evidencia un bajo nivel de involucramiento en actividades de infraestructura 
comunitaria, posiblemente relacionado con restricciones de recursos o 
priorización de necesidades inmediatas. Por otro lado, la participación en "otro 
tipo de actividades" es prácticamente inexistente (1.45%), salvo casos específicos 
como la presidencia en asociaciones o eventos como festejos infantiles. En 
general, estos resultados subrayan la centralidad de las redes informales, como 
las mingas, frente a la escasa integración en espacios formales de decisión y 
acción comunitaria. Esto evidencia la necesidad de fortalecer los vínculos entre 
la comunidad y las instituciones locales para fomentar una participación más 
inclusiva y estructurada.  
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7.  Hojas de ruta 
Las hojas de ruta para la población migrante en Sucumbíos señalan tres posibles 
trayectorias clave: la integración local como un proceso de arraigo en el territorio, 
el reasentamiento en otros lugares en busca de mejores oportunidades o 
condiciones de vida, y el retorno a Colombia, motivado por la aspiración de 
reconstituir vínculos familiares y sociales o por las transformaciones en las 
dinámicas del país de origen. Cada una de estas rutas está condicionada por 
factores sociales, económicos y políticos que moldean las decisiones de las 
personas migrantes, quienes enfrentan barreras y oportunidades diferenciadas 
según su estatus jurídico, acceso a recursos y redes de apoyo. Estas alternativas 
responden a necesidades inmediatas y estrategias a largo plazo para garantizar la 
seguridad, el bienestar y la reconstrucción de sus proyectos de vida.  

7.1. Dimensión  Soluciones duraderas 
Integración, Reasentamiento en un tercer país, reubicación y retorno a 
Colombia 

Los resultados denotan una percepción positiva de la integración en Ecuador, ya 
que un 87,4 % de los/las participantes se siente integrado en el país. Este alto 
porcentaje sugiere que, para la mayoría, las condiciones de vida y las 
oportunidades encontradas en Ecuador superan, en muchos casos, las 
expectativas o experiencias previas en Colombia, tal como lo indica el 77.33 % 
que valora su calidad de vida como mejor en comparación con su situación 
anterior. Sin embargo, el 12,6 % que no se siente integrado pone de manifiesto 
la persistencia de barreras que dificultan la inclusión plena, como el acceso a 
empleo estable, vivienda adecuada o la superación de prejuicios sociales. Esto 
evidencia que, aunque la percepción general es positiva, aún queda un margen 
significativo de la población que requiere mayor apoyo para alcanzar una 
integración sostenible. 
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Tabla 5. Valoración de la calidad de vida actual en Sucumbíos respecto de la situación que tenía en Colombia 

 
Fuente: Encuesta Voces de la Frontera Amazónica Colombo Ecuatoriana. 

Elaboración: Camilo Molina. Consultoría Consulado de Colombia en Sucumbíos. 

 

Un 30,8 % señaló su intención de migrar o reasentarse en un tercer país, lo 
que evidencia una parte significativa de la población con aspiraciones de buscar 
mejores oportunidades en otro contexto internacional. Solo un 4,3 % manifestó 
el deseo de retornar a Colombia, mientras que un 3,1 % desea movilizarse a otro 
lugar dentro de Ecuador. Estos resultados sugieren que para una pequeña 
fracción, Sucumbíos no satisface completamente sus expectativas de integración. 

La mayoría (61,8 %) expresó su deseo de permanecer en Sucumbíos, lo que indica 
un alto nivel de arraigo y percepción de estabilidad en la provincia. Esta 
preferencia puede estar relacionada con factores como la seguridad, la familia, 
redes sociales ya establecidas y oportunidades económicas percibidas en la 
región. 

El deseo predominante de permanecer en Sucumbíos resalta la importancia de 
consolidar estrategias locales que fortalezcan la integración social, económica y 
comunitaria. A su vez, el interés por migrar a un tercer país subraya la necesidad 
de explorar factores que impulsan estas aspiraciones y considerar acciones de 
apoyo para la población con planes de movilidad futura. 
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Ilustración 26.- Selección de tres alternativas relativas al futuro y al de la familia de la población migrante 
colombiana en Sucumbíos 

 
Fuente: Encuesta Voces de la Frontera Amazónica Colombo Ecuatoriana. 

Elaboración: Equipo consultor. 
 

El perfil de las personas que desean reasentarse en otro lugar de Ecuador incluye 
principalmente a quienes no son jefes de hogar pero representan a su núcleo 
familiar (6.25%) y a personas de 25 a 34 años (4.21%). Los separados (7.89%) 
también sobresalen en esta categoría, lo que sugiere que estos grupos buscan 
nuevas oportunidades dentro del país, posiblemente motivados por factores 
laborales o familiares. Hombres y mujeres muestran igual interés (3.10%), 
indicando que el deseo de movilización interna no está fuertemente asociado al 
género. 

En cuanto al deseo de retornar a Colombia, el porcentaje más alto corresponde 
a personas mayores de 55 años (5.66%) y especialmente mayores de 65 años 
(7.41%), así como a quienes están casados (7.32%). Esto puede estar relacionado 
con el deseo de reconectar con sus raíces y redes sociales en el país de origen. 
También se observa una leve mayor intención de retorno en hombres (5.43%) 
en comparación con mujeres (3.79%). 

El retorno a Colombia está condicionado por varios factores interrelacionados, 
principalmente la mejora en la estabilidad económica, la seguridad y las 
oportunidades laborales. Las aspiraciones incluyen una reducción significativa de 
la violencia y la delincuencia, así como el establecimiento de paz y seguridad para 
vivir. La disponibilidad de empleo y mejores condiciones laborales, junto con 
iniciativas que faciliten el acceso a vivienda y créditos, son esenciales para 
incentivar el retorno. Además, factores como el deseo de reunirse con la familia 
y el acceso a servicios básicos, incluyendo precios asequibles en la canasta básica, 
también destacan como motivadores clave. En conjunto, estas expectativas 
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manifiestan la necesidad de un entorno más seguro, próspero y equitativo que 
permita a las personas reconstruir su vida en su país de origen. 

Por último, el perfil de quienes desean migrar o reasentarse en un tercer país está 
compuesto principalmente por jóvenes de 18 a 24 años (41.46%), seguidos por 
personas de 35 a 44 años (38.02%). Las mujeres (32.07%) tienen un interés 
ligeramente mayor que los hombres (27.91%) en esta opción. Además, los 
separados (44.74%) muestran el porcentaje más alto entre los estados civiles, lo 
que podría estar vinculado a la búsqueda de un nuevo comienzo tras una ruptura. 
Este grupo refleja aspiraciones de movilidad internacional para mejorar su 
calidad de vida o encontrar mejores oportunidades. 

Los habitantes de los municipios fronterizos como Puerto Asís, Puerto 
Leguízamo, Valle del Guamuez, Orito, San Miguel y Puerto Guzmán, expresan 
una combinación de arraigo local y aspiraciones de migración. Aunque la 
intención de migrar a un tercer país es significativa en varios de ellos, como 
quienes proceden del Valle del Guamuez (41.67%) y Orito (36.36%), esta 
tendencia parece estar impulsada por la percepción de limitadas oportunidades 
económicas y sociales en la región. En contraste, quienes proviene de lugares 
como Puerto Leguízamo muestran un equilibrio entre movilidad interna (10%) y 
retorno a Colombia (10%), lo que sugiere que la cercanía a la frontera podría 
facilitar estas opciones. Por su parte, otros para habitantes que provienen de 
municipios como San Miguel (25%) y Puerto Guzmán (33.33%) también 
evidencian una inclinación hacia la movilidad internacional, aunque en este 
último destaca un 16.67% que considera retornar, posiblemente debido a redes 
familiares o expectativas de estabilidad en el país de origen. Estas tendencias 
reflejan que, aunque los municipios fronterizos ofrecen cierta conectividad y 
posibilidades inmediatas, las condiciones estructurales, como el acceso limitado 
a recursos, empleo y servicios, impulsan tanto la búsqueda de oportunidades más 
allá de la región como el retorno a Colombia en busca de arraigo y estabilidad. 

7.2. Institucionalidad y proyectos de 
relacionamiento con Colombia 

La mayoría de los/las encuestados/as (89,3 %) no ha recibido ninguna ayuda del 
gobierno nacional colombiano, mientras que solo un 10,7 % reportó haber 
accedido a algún tipo de apoyo. Estos resultados evidencian una limitada 
cobertura o acceso de la población migrante a programas de asistencia ofrecidos 
por el gobierno colombiano. La baja proporción de beneficiarios sugiere posibles 
barreras en la difusión, acceso o elegibilidad de los programas gubernamentales. 
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Esto resalta la necesidad de fortalecer la conexión entre las autoridades 
colombianas y su población migrante, a través de campañas informativas y 
estrategias más inclusivas para garantizar que quienes están en condición de 
movilidad humana puedan beneficiarse de estas iniciativas. 

Ilustración 27.- Recepción de alguna ayuda del gobierno nacional colombiano 

 
Fuente: Encuesta Voces de la Frontera Amazónica Colombo Ecuatoriana. 

Elaboración: Equipo consultor. 

Entre los programas y formas de ayuda recibidos por un porcentaje reducido de 
la población migrante y vulnerable, destacan las iniciativas orientadas a cubrir 
necesidades básicas y a brindar apoyo financiero. Sobresalen la ayuda con víveres, 
que alude a la provisión directa de alimentos como respuesta a situaciones de 
emergencia, y la ayuda económica en tiempos de pandemia, reflejo de la 
intervención temporal durante el contexto crítico del COVID-19. También se 
identifican actores humanitarios como la Cruz Roja y programas 
gubernamentales como Familia en Acción y FAES - Familia en su Tierra, 
diseñados para apoyar a poblaciones desplazadas o en condición de pobreza. 
Otros aportes específicos incluyen la entrega de bonos, el programa Ingreso 
Solidario, y beneficios dirigidos a grupos prioritarios, como los adultos mayores 
y niños menores de 5 años. 

Sin embargo, algunas de estas ayudas han enfrentado interrupciones o 
suspensiones, como lo señalado en "Familias en Acción para niños", lo que 
subraya la fragilidad de los sistemas de asistencia. Además, iniciativas vinculadas 
a la Renta Ciudadana y la entrega de semillas sugieren un enfoque en la 
sostenibilidad a través del apoyo productivo. Estos resultados evidencian una 
cobertura fragmentada y desigual que, aunque relevante, requiere una mayor 
articulación y sostenibilidad para garantizar un impacto integral en las 
necesidades de la población beneficiaria 
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Por otra parte, la mayoría de los/las encuestados/as (57,8 %) no están inscritos 
en el registro consular del consulado de Colombia en Nueva Loja-Sucumbíos, 
mientras que solo el 37,5 % ha realizado esta inscripción. Un pequeño porcentaje 
(4,8 %) indicó no saber o no respondió. Se da un bajo nivel de interacción formal 
con servicios consulares, lo que podría estar relacionado con la falta de 
información sobre los beneficios de estar registrado o con limitaciones de acceso 
a dichos servicios. Este dato destaca la importancia de campañas informativas y 
esfuerzos para facilitar la inscripción consular como herramienta para mejorar la 
protección y el acceso a servicios para la población migrante. 

Ilustración 28.- ¿Está inscrito en el registro 
consular del consulado de Nueva Loja- 

Sucumbíos? 

Ilustración 29.- ¿Conoce usted el Programa 
Colombia Nos Une? 

  
Fuente: Encuesta Voces de la Frontera Amazónica Colombo Ecuatoriana. 

Elaboración: Equipo consultor. 

En cuanto al conocimiento del Programa Colombia Nos Une, un 93,3 % de 
los/las encuestados/as indicó no conocer este programa, y solo un 6 % lo 
conoce. Este resultado sugiere una baja difusión del programa entre la población 
migrante en Sucumbíos, lo que limita su alcance y efectividad como herramienta 
de apoyo para la integración y la conexión con servicios del gobierno 
colombiano. 

Los proyectos más valorados por la población encuestada priorizan la mejora de 
su calidad de vida. La vivienda destaca como la necesidad más importante, con 
un 61,10% de personas interesadas en participar en proyectos relacionados, 
evidenciando la relevancia del acceso a condiciones habitacionales dignas y 
estables. Le siguen los programas de capacitación (34,61%) y créditos (33,65%), 
que muestran un interés significativo en adquirir habilidades laborales y acceder 
a recursos financieros para emprender o estabilizarse económicamente. 
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La asistencia técnica en proyectos agropecuarios/rurales (17,66%) y los 
proyectos orientados a ventas/servicios (21,48%) también tienen una relevancia 
moderada, reflejando la importancia de generar oportunidades productivas en 
sectores específicos. Por otro lado, el interés por programas de educación 
(18,14%) refuerza la necesidad de mejorar las capacidades y opciones académicas 
para garantizar un futuro más estable. En contraste, los incentivos para el retorno 
a Colombia (4,06%) y otros motivos (1,67%) muestran una prioridad mucho 
menor, lo que sugiere que la mayoría de la población está más interesada en 
soluciones locales dentro de Ecuador. Estos resultados evidencian que las 
políticas públicas y los programas deben enfocarse principalmente en vivienda, 
empleo y fortalecimiento de capacidades.  

Gráfico 4. Principales necesidades expresadas por la población colombiana para intervenciones futuras 

 
Fuente: Encuesta Voces de la Frontera Amazónica Colombo Ecuatoriana. 

Elaboración: Equipo consultor 
 

El análisis de las contribuciones actuales a un sistema de seguridad social en 
Ecuador muestra una realidad alarmante: solo el 1,91% de los encuestados ha 
cotizado o está cotizando actualmente, mientras que el 97,61% no está vinculado 
a ningún sistema de protección social. Este porcentaje evidencia una precariedad 
laboral significativa, ya que la falta de contribuciones al sistema de seguridad 
social refleja una alta incidencia de empleo informal o condiciones laborales que 
no garantizan derechos básicos como pensiones, seguro médico y estabilidad 
económica. 

El 0.48% de respuestas catalogadas como "No sabe/No responde" sugiere que 
hay una falta de conocimiento o claridad respecto al tema, lo que podría indicar 
la necesidad de campañas de información dirigidas a la población migrante para 
promover la inscripción y aprovechamiento de los sistemas de seguridad social 
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disponibles. Estos datos subrayan la urgencia de implementar políticas inclusivas 
que fomenten la formalización laboral y brinden acceso efectivo a la seguridad 
social para esta población vulnerable. 

La situación en Colombia refleja una problemática similar en cuanto al acceso a 
sistemas de protección social. Solo el 2,15% de los encuestados está inscrito en 
algún sistema de jubilación en su país de origen, mientras que el 97,85% no 
cuenta con esta cobertura. Este bajo porcentaje indica que la mayoría de la 
población migrante no logró mantener una conexión activa con el sistema de 
jubilación en Colombia, ya sea por condiciones laborales precarias, informalidad, 
o por discontinuidades derivadas de su movilidad migratoria. 

Esta desconexión con el sistema de jubilación resalta la falta de mecanismos 
flexibles que permitan a los migrantes mantener sus contribuciones o reactivarlas 
tras su retorno. Al igual que en Ecuador, los datos subrayan la necesidad de 
implementar estrategias que incentiven la participación en sistemas de protección 
social, incluyendo planes de reincorporación para retornados y programas 
transnacionales que permitan la acumulación de aportes en contextos de 
migración. Esto es esencial para garantizar la seguridad económica en la vejez de 
una población históricamente excluida de estos beneficios. 

Recomendaciones a propósito de los desafíos para la 
población colombiana en Sucumbíos  
El análisis de la Encuesta Voces de la Frontera Amazónica Colombo-Ecuatoriana 
evidencia los desafíos enfrentados por la población migrante colombiana en 
Sucumbíos, los cuales resaltan la necesidad de acciones inmediatas y sostenidas. 
Estas vulnerabilidades se extienden a lo largo de varias dimensiones, afectando 
de manera crítica sus condiciones de vida, derechos fundamentales y perspectivas 
de futuro, con base en indicadores estratégicos que se desprenden de la encuesta. 

Condiciones Laborales y Económicas 

La falta de acceso a sistemas de seguridad social destaca como una de las 
problemáticas más alarmantes. Solo el 1,91 % de los encuestados ha contribuido 
o está contribuyendo a un sistema de seguridad social en Ecuador, mientras que 
un abrumador 97,61 % permanece excluido de este derecho esencial. La 
dependencia de empleos informales es igualmente preocupante: el 47,4 % trabaja 
por cuenta propia y el 41,1 % en empleos sin contrato, dejando al 3 % como la 
única proporción que cuenta con empleo formal con contrato. 
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Los ingresos de los hogares encuestados tienen niveles najos, con un promedio 
mensual de USD 338,7 que apenas cubre el 39,4 % del costo de la canasta básica, 
estimada en USD 858,67 (noviembre de 2024). Esto limita la capacidad de las 
familias para cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda y 
educación. 

Acceso a Educación y Salud 

La deserción escolar es otra dimensión crítica, especialmente en la educación 
secundaria, donde alcanza el 20,6 %, mientras que en la primaria representa un 
7,2 %. Esto impacta directamente en las oportunidades futuras de los 
adolescentes y perpetúa ciclos de vulnerabilidad. 

En términos de salud, solo el 3,34 % de la población cuenta con seguro médico, 
lo que refleja una alta dependencia del sistema público de salud y una mayor 
vulnerabilidad ante emergencias médicas y enfermedades crónicas. 

Vivienda y Seguridad Habitacional 

La inseguridad en la tenencia de vivienda es una preocupación creciente. Aunque 
el 62,29 % de los encuestados vive en alquiler, el 91,44 % de los arrendatarios no 
cuenta con un contrato formal, exponiéndolos a desalojos y condiciones de 
vivienda inadecuadas. Por otro lado, solo el 16,95 % posee una vivienda propia 
completamente pagada, mientras que un preocupante 18,75 % no tiene ningún 
documento que respalde la posesión de su vivienda. 

Integración Social y Discriminación 

La discriminación afecta a una proporción significativa de la población migrante, 
con un 28,47 % de los encuestados reportando experiencias discriminatorias, 
siendo la nacionalidad el principal motivo (89,08 %). Estas barreras impiden su 
acceso a mejores oportunidades laborales y habitacionales. A pesar de ello, el 87,4 
% se siente integrado, aunque el 12,6 % restante enfrenta barreras significativas 
para su inclusión social. 

Perspectivas de Futuro y Movilidad 

Los patrones de movilidad tienen aspiraciones mixtas dentro de la población. 
Mientras que el 61,8 % desea permanecer en Sucumbíos, el 30,8 % considera 
migrar a un tercer país en busca de mejores oportunidades. Solo un 4,3 % 
muestra interés en retornar a Colombia, señalando la estabilidad económica y la 
seguridad como principales motivaciones. Adicionalmente, un 3,1 % desea 
trasladarse a otra región dentro de Ecuador. 
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Asistencia Institucional Limitada 
La baja incidencia de programas de asistencia gubernamental y consular refleja 
una desconexión institucional que puede servir como espacio para propulsar 
nuevas relaciones y alternativas. Se debe fortalecer el trabajo del equipo consular 
en un espacio amplio como el de la amazonía ecuatoriana y con una población 
que tiene a estar en zonas periféricas.  Por otro lado, los programas institucionales 
son distantes, con el 89,3 % de los encuestados no ha recibido ayuda del gobierno 
colombiano, y solo el 6 % conoce el programa Colombia Nos Une. Además, el 57,8 
% no está inscrito en el registro consular del Consulado de Colombia en Nueva 
Loja, lo que limita su acceso a servicios esenciales y a programas de protección. 

Recomendaciones Transfronterizas para la Inclusión Económica y Social 

El contexto transfronterizo entre Colombia y Ecuador plantea retos singulares 
para la población migrante colombiana en Sucumbíos. Estos desafíos, marcados 
por flujos constantes de personas, brechas en la garantía de derechos y 
necesidades específicas derivadas de su movilidad, exigen estrategias binacionales 
que aborden de forma integral sus problemáticas. Las siguientes 
recomendaciones tienen como objetivo fortalecer la cooperación entre ambos 
países, garantizando los derechos fundamentales, promoviendo oportunidades 
económicas y fomentando la inclusión social. 

Un componente esencial es la creación de un sistema de seguridad social 
transfronterizo que permita la acumulación y portabilidad de aportes entre 
Colombia y Ecuador. Este mecanismo debería asegurar protección en salud, 
pensiones y riesgos laborales para las personas migrantes. Paralelamente, es 
crucial sensibilizar a esta población sobre los beneficios de la formalización 
laboral mediante campañas informativas coordinadas por ambos gobiernos. 

Para impulsar el desarrollo económico en la región, resulta pertinente establecer 
zonas económicas especiales transfronterizas que generen empleos formales y 
oportunidades tanto para la población migrante como local como fuer la 
propuesta de las ZIF. Estas iniciativas deberían complementarse con programas 
binacionales de capacitación técnica enfocados en sectores clave como la 
agricultura, el comercio y el turismo sostenible. Asimismo, la educación y la salud 
deben ocupar un lugar prioritario en la agenda binacional. Se necesita garantizar 
la continuidad educativa de niños y adolescentes migrantes mediante convenios 
entre los sistemas escolares de ambos países. En el ámbito sanitario, un fondo 
transfronterizo podría facilitar el acceso a servicios médicos en ambos lados de 
la frontera, especialmente en situaciones de emergencia. 
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En relación con la gestión de la movilidad, es indispensable reducir los costos y 
riesgos del tránsito fronterizo. Esto podría lograrse simplificando los trámites 
migratorios, estableciendo puntos fronterizos humanitarios y promoviendo visas 
humanitarias binacionales que otorguen derechos específicos a la población más 
vulnerable. Por otro lado, los planes de retorno voluntario sostenible deberían 
incluir apoyo económico, acceso a vivienda y capacitación para quienes opten 
por regresar a Colombia, asegurando que este proceso sea coordinado por 
instituciones de ambos países para facilitar una reintegración efectiva. 

La movilidad pendular, característica fundamental de esta región, requiere 
reconocimiento y regulación formal. Garantizar derechos básicos como 
educación, salud y trabajo para quienes cruzan la frontera regularmente es clave. 
También se debe fortalecer la cooperación institucional mediante la creación de 
un comité binacional permanente que articule políticas públicas en áreas 
estratégicas como empleo, salud y protección social. Este comité podría, además, 
fomentar el intercambio de datos y buenas prácticas, facilitando la identificación 
de prioridades y la evaluación del impacto de las intervenciones. 

La colaboración con organismos internacionales, como ACNUR y OIM, es 
esencial para obtener financiamiento, asistencia técnica y desarrollar programas 
piloto replicables en otras regiones transfronterizas. Además, es crucial visibilizar 
las problemáticas de las zonas fronterizas amazónicas en foros multilaterales, 
integrándolas en las agendas globales. 

Finalmente, el fortalecimiento del tejido social transfronterizo debe ser una 
prioridad. Proyectos culturales binacionales pueden destacar las raíces 
compartidas entre colombianos y ecuatorianos, promoviendo la cohesión social 
en la región. Asimismo, es fundamental establecer mecanismos que garanticen la 
participación comunitaria en la planificación de políticas públicas, asegurando 
que las voces de la población migrante sean escuchadas y representadas. Para 
combatir la xenofobia y la discriminación, se recomienda implementar campañas 
conjuntas que visibilicen las contribuciones positivas de las personas migrantes 
al desarrollo local, junto con protocolos de respuesta frente a casos de violencia 
y exclusión. 

Estas recomendaciones buscan potenciar la efectividad del Programa "Colombia 
Nos Une" y del Consulado de Colombia en Nueva Loja, posicionándolos como 
actores clave en la protección de derechos y en la promoción de la integración 
sostenible de la población migrante colombiana en Sucumbíos, siempre dentro 
del ámbito de sus competencias.  

Mobile User


