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RESUMEN

El estudio aborda el impacto del narcotráfico y el dominio 
de grupos armados en las cárceles de Ecuador sobre el 
tejido socioeconómico y la gobernanza de las zonas ru-
rales del país. A lo largo del documento, se analizan los 
desafíos estructurales que enfrentan estas áreas, como la 
pobreza, la exclusión social, y la falta de oportunidades 
económicas. La investigación destaca cómo la violencia 
relacionada con el narcotráfico ha crecido de manera 
alarmante, afectando tanto a las zonas rurales como al 
sistema penitenciario. A través de un enfoque cualitativo 
y un método de análisis multicriterios (AHP), se identifican 
factores clave, como el impacto del narcotráfico, la des-
igualdad socioeconómica, la respuesta gubernamental y 
las consecuencias demográficas. Los resultados sugie-
ren que una intervención integral que incluya reformas en 
el sistema penitenciario, desarrollo económico en áreas 
rurales y cooperación internacional es esencial para miti-
gar estos problemas.
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ABSTRACT

This study explores the impact of drug trafficking and the 
dominance of armed groups in Ecuador’s prisons on the 
socio-economic fabric and governance of the country’s 
rural areas. The paper analyzes structural challenges, 
such as poverty, social exclusion, and limited economic 
opportunities, which exacerbate rural vulnerabilities. The 
alarming growth of violence related to drug trafficking has 
impacted both rural zones and the penitentiary system. 
Using a qualitative approach and a multi-criteria analysis 
method (AHP), the research identifies key factors like the 
impact of drug trafficking, socio-economic inequality, go-
vernmental response, and demographic consequences. 
The findings suggest that a comprehensive intervention, 
including prison system reforms, rural economic develop-
ment, and international cooperation, is crucial to address 
these challenges.
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Introducción

En los últimos años se ha fortalecido el debate acerca de 
lo que es el mundo rural. Los diferentes enfoques condu-
cen a construir una nueva visión que modifique la imagen 
que lo asocia sólo con lo agrícola. Hoy en día, el mundo 
rural se ve como el ámbito en el cual se desarrollan múl-
tiples actividades económicas y sociales, a partir de los 
recursos naturales y de los diferentes pobladores que allí 
se encuentran. Actividades ligadas a procesos de agroin-
dustrialización, turismo, agroforestería, pesca, explota-
ciones mineras y elaboración de artesanías, son apenas 
algunos ejemplos de la gran variedad de actividades 
económicas, que no eran claramente reconocidas por la 
visión sectorial sobre el mundo rural. Por otra parte, éste 
siempre se ha planteado como lo aislado, lo atrasado, lo 
despoblado y, en todo caso, lo antagónico a lo urbano, lo 
desarrollado y, por ende, lo deseable para la mayoría de 
la población, pues ello significa el progreso.(Pérez, 2004)

Diversos modelos de desarrollo promovidos desde la se-
gunda mitad del siglo pasado impulsaron esta perspecti-
va, lo que provocó una migración masiva del campo a la 
ciudad. Actualmente, los efectos de este fenómeno son 
evidentes en América Latina, donde se observa la prolife-
ración de grandes y medianas ciudades con alta densi-
dad poblacional, que no pueden satisfacer las demandas 
de servicios y bienestar social de sus habitantes. Un gran 
porcentaje de la población, superando en muchos casos 
el 70%, vive en condiciones de pobreza e indigencia. 
Además, muchas de estas personas, originarias de zonas 
rurales, continúan dependiendo en gran medida de los 
recursos provenientes de esos territorios.(Pérez, 2004)

A inicios del siglo XXI, el mundo rural en América Latina se 
distingue por la presencia de grandes concentraciones 
urbanas y una baja densidad poblacional en las áreas 
rurales. Además, se enfrenta a una infraestructura defi-
ciente y poca conectividad, concentración de la riqueza y 
aumento de la pobreza, desigualdad en la distribución y 
acceso a la tierra, una fuerte dependencia de la agricul-
tura en la economía regional, un enfoque sectorial en las 
políticas y programas de desarrollo rural, así como una 
sobreexplotación y un uso inadecuado de los recursos 
naturales.(Pérez, 2004)

En la mayoría de los países del continente, continúan las 
carencias en cuanto a la disponibilidad, adecuación y ca-
lidad de la infraestructura y la conectividad. Estas limita-
ciones hacen que el acceso a los mercados y a los bienes 
y servicios públicos sea bastante complicado para gran 
parte de la población rural, lo que coloca sus oportuni-
dades de desarrollo en una posición de desventaja en 
comparación con los habitantes urbanos.(Pérez, 2004)

La migración es un fenómeno social presente a nivel glo-
bal, causado por factores tanto internos como externos 
de cada país, y Ecuador no es una excepción, ya que 
presenta índices de migración impulsados por las crisis 
económicas que ha enfrentado en las últimas décadas. 
A nivel local, también se observa un movimiento migra-
torio del campo a la ciudad, conocido como migración 

rural-urbana, que tiene repercusiones a corto y largo pla-
zo. Los jóvenes son el grupo más afectado por este fe-
nómeno, debido a la falta de oportunidades en las zonas 
rurales o la necesidad de buscar nuevas oportunidades 
educativas en otras ciudades.

Como consecuencia de esta problemática, las áreas ru-
rales experimentan un deterioro, evidenciado en la dismi-
nución de la actividad agrícola, la pérdida de cultivos y 
la falta de mano de obra joven. La agricultura está enve-
jeciendo, lo que significa que pocas personas se sienten 
atraídas por esta actividad debido a su escasa rentabili-
dad. Son las personas de mayor edad quienes permane-
cen en el campo, en sus tierras y viviendas, lo que afecta 
de manera significativa a las zonas rurales, que poco a 
poco están desapareciendo.

Por otro lado, el incremento en la extensión y profundidad 
de las condiciones de pobreza ha intensificado las for-
mas de violencia y ha convertido los problemas de delin-
cuencia en una herida abierta a nivel nacional. El notable 
aumento de la delincuencia en Ecuador a lo largo de los 
años requiere un análisis detallado de sus características 
y tendencias con el fin de desarrollar políticas que permi-
tan abordarlo lo más pronto posible. Un panorama gene-
ral revela que la delincuencia ha crecido a una tasa anual 
del 5,7%, un ritmo significativamente mayor al crecimien-
to de la población. Sin embargo, la población carcelaria 
ha aumentado solo un 3,4% anual, lo que ha resultado en 
una relativa sobrepoblación en relación con la capacidad 
disponible en las prisiones.(CAAP, 1993)

Según algunos datos, la delincuencia es la principal pre-
ocupación para el 42% de los ecuatorianos, seguida a 
considerable distancia por la corrupción (17%) y el des-
empleo (11%). Este cambio refleja una alteración en las 
percepciones habituales, donde la seguridad y la delin-
cuencia ocupaban posiciones más bajas, como el ter-
cer o cuarto lugar, en las preocupaciones ciudadanas. 
Aunque la percepción de la ciudadanía puede estar influi-
da por grandes sesgos informativos, en última instancia 
refleja relaciones concretas que impactan la vida cotidia-
na de las personas. La información disponible sobre la 
violencia, narcotráfico, delincuencia y crimen organizado 
está limitada por la naturaleza oculta de estos fenómenos 
y diversas formas de subregistro. A pesar de esto, existen 
métodos precisos para medir estos aspectos.(Escobar 
Jiménez, 2024)

La investigación sobre la violencia se enfoca frecuente-
mente en medirla a través de la tasa de homicidios por 
cada 100,000 habitantes, ya que es un indicador concre-
to y confiable, y en tiempos de paz es fácilmente cuanti-
ficable. Aunque los casos de sicariato presentan un claro 
subregistro debido a la dificultad para identificar los me-
dios o motivos del crimen, los homicidios violentos son 
más fáciles de registrar. Este tipo de violencia extrema 
suele estar asociado con factores como la desinstitucio-
nalización del Estado, la desestructuración social, las 
disputas territoriales por el control del tráfico de drogas, 
el contrabando, la extorsión, cambios en los patrones de 
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demanda de bienes y servicios ilícitos, y el deterioro de 
las condiciones socioeconómicas que favorecen una ma-
yor radicalización de la violencia.(Escobar Jiménez, 2024)

Según datos oficiales, se dice que a partir del año 2021 
hasta la presente fecha los índices delictivos han aumen-
tado considerablemente, siendo de esta forma que “entre 
el 01 de enero y el 20 de marzo de 2022, las autoridades 
contabilizan 815 muertes violentas, mientras que en los 
mismos 78 días del 202 hubo 1356 casos, suponiendo un 
incremento del 66,%”.(Hora, 2023)

Muchos de los problemas de delincuencia están vincula-
dos al narcotráfico, el cual es un proceso que involucra la 
producción y comercialización de bienes y servicios ile-
gales. Este fenómeno puede describirse como una forma 
de producción mercantil de tipo gangsteril llevada a cabo 
por empresarios ilegales del mundo de las drogas. El nar-
cotráfico no solo genera dinero, sino que produce capital; 
es una industria en sí misma, más que solo un negocio. 
Además, representa una relación social de dominación, y 
no simplemente una actividad comercial ilegal.

El narcotráfico es una de las nuevas amenazas no con-
vencionales que han surgido tras la Guerra Fría. Estas 
amenazas involucran a actores no estatales, son transna-
cionales y requieren respuestas que trascienden la disua-
sión militar frente a estados hostiles. La cercanía geográ-
fica de Ecuador con Colombia y Perú, ambos productores 
de coca, es sin duda la principal vulnerabilidad del país 
en relación con el narcotráfico. Además, otros factores de 
riesgo incluyen la corrupción interna, un sistema financie-
ro basado en el dólar y una extensa red de carreteras que 
conecta las zonas de procesamiento en Colombia con los 
puertos y aeropuertos ecuatorianos.(Fernández, 2009)

El territorio rural en Ecuador se encuentra en una encru-
cijada compleja, ya que enfrenta tanto desafíos estruc-
turales relacionados con la pobreza y la exclusión social 
como la creciente influencia del narcotráfico y de grupos 
armados. Estas zonas rurales, especialmente las ubica-
das en regiones fronterizas como Esmeraldas, Sucumbíos 
y Carchi, han sido escenario de un conflicto latente, en el 
cual el control territorial y el tráfico ilícito de drogas han 
desplazado la agricultura tradicional y las dinámicas so-
ciales tradicionales.

El perfil demográfico del Ecuador rural refleja una pobla-
ción envejecida, con tasas de natalidad en descenso y un 
elevado porcentaje de jóvenes migrando hacia las áreas 
urbanas.(INEC, 2022) En provincias como Esmeraldas, el 
65% de la población rural vive en condiciones de pobreza 
o pobreza extrema, con un acceso limitado a servicios 
básicos como salud, educación y saneamiento. Esta mar-
ginalización social contribuye a la creciente vulnerabili-
dad de la población frente a las redes criminales.

Adicionalmente, la estructura territorial de Ecuador crea 
condiciones propicias para la operación de grupos arma-
dos, especialmente en las zonas limítrofes con Colombia 
y Perú, que históricamente han servido como corredores 
de tráfico de drogas y rutas de contrabando. Las áreas 

rurales se encuentran, por tanto, en una posición geopo-
lítica delicada, donde la presencia estatal es débil y las 
oportunidades económicas formales son escasas.

La presencia de grupos armados en las zonas rurales 
ecuatorianas no es un fenómeno nuevo, pero su expan-
sión ha aumentado en los últimos años debido a la diso-
lución de las guerrillas colombianas y la posterior migra-
ción de grupos disidentes hacia Ecuador. Estos grupos, 
que operan tanto en narcotráfico como en actividades de 
minería ilegal, ejercen control sobre territorios estratégi-
cos, imponiendo su propio sistema de “justicia” y cobran-
do impuestos ilegales a los agricultores y transportistas 
locales.

La expansión del narcotráfico y los grupos armados ha 
erosionado la gobernanza local en las áreas rurales de 
Ecuador. La falta de presencia estatal efectiva permite 
que las autoridades locales sean cooptadas por redes 
criminales, lo que agrava la corrupción y la inseguridad. 
Como resultado, las instituciones locales, tales como la 
policía y los sistemas judiciales, son incapaces de ofrecer 
protección a la población o de aplicar las leyes de mane-
ra equitativa.

El narcotráfico en las áreas rurales de Ecuador no solo 
afecta a las comunidades locales, sino que también tiene 
repercusiones directas en el sistema carcelario. Muchas 
de las personas capturadas y encarceladas por deli-
tos relacionados con el narcotráfico provienen de estas 
zonas rurales afectadas, donde la pobreza y la falta de 
oportunidades económicas los han empujado a participar 
en actividades ilícitas. Una vez dentro de las cárceles, 
estos individuos a menudo se convierten en parte de las 
redes del crimen organizado que siguen operando desde 
el interior de los centros penitenciarios.

La presencia de grupos armados en las cárceles, como 
bandas vinculadas al narcotráfico, refuerza la conexión 
entre las áreas rurales donde se originan estas redes y el 
sistema penitenciario. Dentro de las prisiones, los grupos 
armados mantienen su poder y control sobre el tráfico de 
drogas, lo que contribuye a la perpetuación del ciclo de 
violencia y narcotráfico tanto dentro como fuera de las 
cárceles. La capacidad de estos grupos para operar des-
de las prisiones socava los esfuerzos de las autoridades 
para combatir eficazmente el narcotráfico, ya que, aun-
que se arresta a los líderes, las operaciones continúan 
desde el interior.

El sistema penitenciario en Ecuador se ha visto colapsa-
do por la sobrepoblación y la falta de control adecuado 
sobre los reclusos, lo que ha permitido que las cárceles 
se conviertan en centros de operaciones para organiza-
ciones criminales, que tienen fuertes vínculos con el nar-
cotráfico, no solo controlan las cárceles, sino que también 
gestionan redes que siguen operando en zonas rurales.

Noticias como “una ‘guerra’ contra Los Lobos reaviva 
la crisis carcelaria en Ecuador; la alianza entre Lobos y 
Tiguerones se habría roto. Según la Policía Nacional, la 
violencia está asociada a un intento de destruirse entre 
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sí”(Primicias, 2023), son el día a día de los ecuatorianos 
y sorprende sin lugar a duda que el liderazgo de las ban-
das tenga mayor incidencia de control al estado que el 
mismo estado tenga una buena estrategia para poder 
abatir este tipo de problemáticas.

El dominio de los grupos armados dentro de las cárceles 
dificulta los esfuerzos para frenar el narcotráfico en las zo-
nas rurales. A pesar de los arrestos de miembros de alto 
perfil, las organizaciones criminales han demostrado una 
capacidad de resiliencia, reorganizando sus operaciones 
desde el interior de las prisiones. Las luchas internas en-
tre bandas en las cárceles a menudo están relacionadas 
con el control de rutas y territorios de narcotráfico en las 
zonas rurales, lo que muestra la interdependencia entre 
ambos contextos.

Por todo lo anteriormente tratado se plantea como proble-
ma de investigación: ¿Cómo ha afectado el crecimiento 
del narcotráfico y el dominio de grupos armados en las 
cárceles de Ecuador el tejido socioeconómico y la gober-
nanza en las zonas rurales del país?

Y como objetivo Analizar el impacto del narcotráfico y el 
dominio de grupos armados en las cárceles en el tejido 
socioeconómico y la gobernanza de las áreas rurales de 
Ecuador.

Materiales y métodos

La metodología empleada en este estudio se basa en un 
enfoque cualitativo que incluye análisis documental, revi-
sión de literatura especializada, entrevistas a expertos en 
seguridad y justicia, y análisis de datos estadísticos rela-
cionados con la criminalidad y el narcotráfico en Ecuador. 
A través de este enfoque, se pretende obtener una visión 
integral y detallada de la problemática.

La investigación tiene un enfoque cualitativo. Este tipo 
de investigación “se basa en métodos de recolección 
de los datos no estandarizados. No se efectúa una me-
dición numérica, por tanto, el análisis no es estadístico”.
(Hernández-Sampieri & Mendoza, 2020) En el caso en 
concreto el carácter cualitativo consiste en analizar los 
diferentes factores que conllevan a la existencia de gru-
pos delictivos y por ende el aumento de violencia en el 
ecuador; por otro lado, también lograr identificar cual 
ha sido el nivel de eficacia del gobierno en torno a esta 
problemática.

Además, se aplicaron tres métodos de investigación cien-
tífica en el campo de las ciencias jurídicas. El método in-
ductivo, que “sugiere que, a partir de un fenómeno dado, 
se pueden encontrar similitudes en otro, permitiendo en-
tender procesos, cambios y experiencias”.(Hernández-
Sampieri & Mendoza, 2020) Por el contrario, el método 
deductivo que también fue aplicado, “parte de las ideas 
y conceptos generales y los aplica al estudio de fenóme-
nos o procesos particulares para verificar la relación entre 
la teoría y la práctica”.(Hernández-Sampieri & Mendoza, 
2020)

El planteamiento realizado para el desarrollo de la me-
todología fue a partir del enfoque descriptivo, mediante 
la indagación, recolección y análisis crítico documental 
y referencial bibliográfico, basándose en la exploración 
metódica, rigurosa y profunda de diversas fuentes docu-
mentales conformadas por artículos, normas y leyes entre 
otros. 

Además al analizar la relación entre la demografía rural, 
el narcotráfico y el dominio de los grupos armados en las 
cárceles de Ecuador, es importante entender varios facto-
res clave. Para ello se propone desarrollar un método de 
análisis multicriterios denominado Análisis Jerárquico de 
Proceso (AHP). El AHP permite integrar diversos factores 
cualitativos y cuantitativos, proporcionando un marco es-
tructurado para tomar decisiones en situaciones comple-
jas como la que aquí se presenta.

Resultados

En la investigación, se ha empleado como técnica la revi-
sión documental, la cual permite obtener información va-
liosa para encuadrar los acontecimientos que son objeto 
de análisis. Dicha revisión documental permitió relacionar 
que la crisis que está viviendo el país hoy en día y que 
ha sido motivo de esta investigación, es gracias a varios 
factores tanto internos como externos que se detallan a 
continuación.

En primer lugar se tiene la falta de implementación de 
políticas públicas, para ello debe entenderse desde dos 
enfoques. El primero que hace referencia “desde una 
perspectiva de acción pública en el cual se enfatizan los 
procesos de implementación y evaluación, correspon-
diendo al patrón de acción gubernamental que estimula 
la cooperación social o desestimula los conflictos que se 
generen; hace referencia a lo que un gobierno hace o deja 
de hacer por sus ciudadanos”.(Rodríguez Chuquimarca, 
2020) La segunda perspectiva, corresponde al análisis 
interpretativos de los parámetros de poder, generando 
escenarios complejos y dinámicos, donde se encuentran 
involucrados varios actores, esto permite comprender la 
dinámica del Estado, el direccionamiento de los involu-
crados tanto públicos como privados, modelos de gobier-
no, transformaciones y cambios institucionales a niveles 
macro, meso y micro, como lo señala Roth, citado por(U-
rrego, 2010), esta compresión ha incluso replanteado y 
ampliado el campo de análisis del Estado, de manera que 
no se trata de una teoría novel sino que es el mismo con-
cepto aplicado desde otro contexto o perspectiva.

En segundo lugar, se tiene la falta de control en la edu-
cación, tanto en educación básica, secundaria como uni-
versitaria. Se debe considerar que “según los niveles de 
las edades de los individuos que comenten los diferentes 
hechos delictivos, la pobreza, la educación deficiente y 
la crianza de baja calidad constituyen factores de riesgo 
que conllevan a la iniciación en la delincuencia.(Mayorga, 
2020)

En tercer lugar también tenemos la falta de presupuesto 
invertido por el estado en factores de seguridad. “Según 
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datos de la ejecución presupuestaria del Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF), de enero a junio de 2023 el 
Ministerio del Interior utilizó 8,6 millones de 96,9 millones 
de dólares de su presupuesto para todo el año. Es decir, 
una ejecución de 8,8 % pese a la situación de inseguri-
dad que atraviesa el país en estos momentos.”(Angulo, 
2023)

La falta de presupuesto destinado por el Ecuador para la 
seguridad ciudadana es un problema grave que afecta 
la calidad de vida de los ciudadanos y pone en riesgo 
su bienestar y tranquilidad. “según la Dra. Ribadeneira, 
“En el 2020, que fue el año más duro, el Gobierno central 
redujo un 85% del presupuesto del sistema carcelario”.
(Lausch, 2022)

En cuarto lugar, tenemos a la corrupción, “según la ofici-
na de las Naciones Unidas contra la droga y el delito la 
corrupción es un fenómeno de ámbito mundial que ac-
tualmente se encuentra generando pobreza, obstaculi-
zando el desarrollo, debilitando los sistemas judiciales y 
políticos”.(Sandoval, 2023)

Dentro de las cárceles existen diferentes tipos de corrup-
ción, “Incluyen la gran corrupción, como la posibilidad de 
dirigir empresas criminales desde la prisión y la crimina-
lidad relacionada con las drogas, y las muchas formas 
de pequeña corrupción que tienen lugar en las prisiones 
cada día, como el pago de una llamada telefónica o una 
manta extra”.(Passamano, 2022)

Todo lo reflejado refuerza la idea de que el Ecuador se 
ha convertido en un país de nadie, que en vez de brindar 
seguridad ha generado incertidumbre y zozobra desde el 
2021 hasta la fecha.

Como herramienta para reforzar el análisis sobre la rela-
ción entre la demografía rural, el narcotráfico y el dominio 
de los grupos armados en las cárceles de Ecuador donde 
es importante entender varios factores clave se aplicó el 
método de análisis multicriterios AHP.

El primer paso del AHP consiste en definir los criterios 
que tendrán mayor influencia en la evaluación del proble-
ma. Para este trabajo, se identifican los siguientes facto-
res clave:

 • Impacto del narcotráfico en las comunidades rurales: 
Se considera cómo el narcotráfico ha afectado a las 
zonas rurales en términos de seguridad, economía y 
cohesión social.

 • Dominio de grupos armados en las áreas rurales: Se 
analiza cómo la presencia de estos grupos ha afecta-
do la estabilidad de las comunidades y exacerbado la 
violencia.

 • Desigualdad socioeconómica: La diferencia en acce-
so a recursos y oportunidades es crítica para entender 
el ciclo de pobreza que alimenta las economías ilega-
les y perpetúa la marginalización.

 • Respuesta gubernamental y su eficacia: Es importante 
evaluar qué tan efectivas han sido las políticas de con-
trol y lucha contra el narcotráfico y cómo han influido 
en las áreas rurales.

 • Consecuencias demográficas: Se examinan cambios 
en la estructura de la población, como la migración, 
los desplazamientos forzados, y el impacto sobre la 
juventud rural.

Luego de la identificación de los criterios, estos deben ser 
jerarquizados en función de su relevancia para el análi-
sis. Utilizando una escala de importancia relativa (1-9), se 
comparan entre sí para establecer su peso. Por ejemplo:

 • Impacto del narcotráfico vs. Desigualdad socioeconó-
mica: Dado que el narcotráfico es la raíz de muchos 
problemas socioeconómicos en estas áreas, podría re-
cibir un valor más alto, digamos 5 (importancia fuerte).

 • Dominio de grupos armados vs. Respuesta guberna-
mental: Dado que los grupos armados son una conse-
cuencia de la falla del Estado en proveer seguridad, 
podríamos asignar una importancia fuerte a la res-
puesta gubernamental, por ejemplo, un valor de 7.

Con los valores asignados a cada criterio, se crea una 
matriz de comparación de pares(tabla 1). Esta matriz ayu-
da a cuantificar la importancia relativa de cada criterio 
frente a los demás. Los valores se organizan en una tabla 
en la que se multiplican para obtener los pesos relativos 
de cada criterio.

Tabla 1. Matriz de comparación por pares.

Criterios
Impacto del 
Narcotráfico

Grupos 
Armados

Desigualdad 
Socioeconómica

Respuesta 
Gubernamental

Consecuencias 
Demográficas

Impacto del Narcotráfico 1 5 7 9 7

Grupos Armados 1/5 1 5 7 5

Desigualdad Socioeconómica 1/7 1/5 1 5 7

Respuesta Gubernamental 1/9 1/7 1/5 1 5

Consecuencias Demográficas 1/7 1/5 1/7 1/5 1
Fuente: elaboración propia
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A partir de la matriz de comparación, se calculan los pe-
sos relativos de cada criterio. Esto se puede hacer uti-
lizando software especializado como SuperDecisions o 
Expert Choice, pero también se puede realizar manual-
mente sumando las columnas de la matriz y normalizando 
los valores para que el total de los pesos sea 1 (100%). 
Una vez que los pesos de los criterios han sido calcula-
dos, se evalúan las alternativas de políticas o acciones 
para enfrentar los problemas.

Discusión

Los resultados del AHP muestran una clara prioridad ha-
cia el control del narcotráfico y la mejora de la seguridad 
en las áreas rurales. Esto no solo aborda directamente el 
principal problema identificado (la violencia y el narcotrá-
fico), sino que también sienta las bases para la implemen-
tación de otras estrategias, como el desarrollo económico 
y las reformas institucionales. La eficacia de las políticas 
gubernamentales en la mejora de la seguridad es, por 
tanto, un factor de gran importancia para resolver los pro-
blemas estructurales en las áreas rurales afectadas por el 
narcotráfico y los grupos armados.

Las alternativas de desarrollo económico están clara-
mente vinculadas al impacto del narcotráfico, ya que la 
generación de empleo y la mejora de las condiciones 
de vida en las áreas rurales pueden ofrecer soluciones a 
largo plazo para reducir la dependencia de actividades 
ilícitas. Sin embargo, la reforma del sistema penitenciario 
destaca como un tema prioritario debido al control que 
los grupos armados ejercen desde las cárceles sobre las 
operaciones delictivas.

Finalmente, los programas de educación y prevención se 
identifican como una intervención clave, aunque su éxito 
depende de que primero se estabilicen las áreas rurales 
a nivel de seguridad y desarrollo económico.

Estrategias para abordar el problema desde un enfoque inte-
gral
Para mejorar la eficacia en la lucha contra el narcotráfico 
y el dominio de los grupos armados tanto en las áreas 
rurales como en las cárceles, es muy importante adoptar 
un enfoque integral que abarque varias áreas:

1. Reformas en el Sistema Penitenciario: Es necesario 
aumentar la capacidad del sistema penitenciario para 
desmantelar las redes criminales que operan desde 
su interior. Esto incluye la construcción de centros de 
reclusión mejor equipados, la implementación de me-
didas de control más estrictas y la creación de pro-
gramas de rehabilitación para los reclusos que han 
sido cooptados por los grupos armados.

2. Fortalecimiento de la Seguridad en Áreas Rurales: 
Combatir el narcotráfico en las zonas rurales requiere 
una mayor presencia estatal y la implementación de 
políticas de desarrollo sostenible. Si las comunidades 
rurales tienen acceso a oportunidades económicas 
legítimas, se reducirá la dependencia del narcotráfico 

y, por ende, se disminuirá el reclutamiento de perso-
nas que luego terminan en el sistema penitenciario.

3. Cooperación Internacional: Dado que el narcotráfi-
co en Ecuador tiene dimensiones transnacionales, la 
cooperación con organismos internacionales es fun-
damental para desmantelar las redes de tráfico de 
drogas y las operaciones criminales dentro y fuera de 
las cárceles. Esto puede incluir el intercambio de in-
formación, la capacitación de personal de seguridad 
y la implementación de estrategias conjuntas entre 
Ecuador y países vecinos.

4. Reinserción Social de los Exreclusos: Para evitar que 
los exreclusos regresen a las actividades ilícitas una 
vez liberados, es crucial desarrollar programas de re-
integración que incluyan apoyo psicosocial, acceso a 
empleo y formación profesional. Esto permitirá reducir 
la influencia de los grupos armados dentro y fuera de 
las cárceles.

Conclusiones

El estudio concluye que el narcotráfico y la expansión de 
grupos armados han erosionado profundamente la go-
bernanza en las áreas rurales de Ecuador. El deterioro 
de las condiciones socioeconómicas y la falta de control 
sobre las cárceles han permitido que las redes criminales 
mantengan operaciones ilícitas tanto dentro como fuera 
de los centros penitenciarios. Se requiere una estrategia 
integral que combine mejoras en seguridad, oportunida-
des económicas y reformas institucionales, especialmen-
te en el sistema carcelario, para abordar eficazmente la 
crisis. La implementación de políticas que promuevan el 
desarrollo sostenible en las zonas rurales, junto con un es-
fuerzo coordinado a nivel internacional, puede contribuir 
a debilitar el dominio de estas organizaciones criminales.
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