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RESUMEN

El tema relacionado con la integración fronteriza ecuatoriano – colombiana es un tema de discusión continua en las relaciones 
internacionales de ambos países, su cobertura y en especial su espectro hacia la sociedad lo convierte en un tema sensible de 
enorme trascendencia.  El presente trabajo es resultado de la investigación denominada: “Los integracionistas Ecuador y Colom-
bia, una retrospectiva de los procesos de integración de frontera, período de estudio 1990 – 2018” cuyo objetivo fue focalizar 
la visión y acción de personajes ecuatorianos y colombianos que contribuyeron a la realización de acciones en bienestar de los 
pueblos fronterizos, su mirada hacia el aporte cultural, deportivo, social, económico e histórico. Se partió de una revisión y reco-
pilación bibliográfica, hemerográfica y linkográfica dispuesta en forma específica a nivel local y de zona fronteriza; además, los 
investigadores realizaron el trabajo en campo con entrevistas no estructuradas hacia personajes sobresalientes y que aún viven 
en las provincias de Carchi e Imbabura (Ecuador) y el departamento de Nariño (Colombia); los datos fueron tabulados y analiza-
dos mediante categorizaciones acordes al ámbito de desarrollo de cada entrevistado y cuyos resultados fueron parafraseados 
después del análisis respectivo. Bajo esta perspectiva se pudo comprobar que la riqueza cultural, social y económica que vivieron 
y viven las naciones en franja de frontera posee una fortaleza escondida en materia de integración, cada ciudadano es un prota-
gonista integracionista por la acción formal o informal que hace y da vida a los pueblos desde el campo en que contextualice su 
accionar; además, los gobiernos incentivan el progreso con la ejecución de gabinetes presidenciales que hasta cierto momento 
contribuyen al progreso de las naciones fronterizas pero que es necesario dar seguimiento a la ejecución proactiva con base en 
a las facultades que cada organismo o ciudadano puedan realizar.
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ABSTRACT

The issue related to Ecuadorian-Colombian border integration is a topic of continuous discussion in the international relations 
of both countries, its coverage and especially its spectrum towards society makes it a sensitive issue of huge importance. The 
present work is the result of the research called "The integrationists Ecuador and Colombia, a retrospective of the processes 
of border integration, study period 1990 – 2018" which aimed to focus on the vision and action of Ecuadorian and Colombian 
characters who contributed to the carrying out actions for the welfare of the border towns, their gaze towards the cultural 
contribution, sports, social, economic and even historical, very little researched and disseminated at the academic levelIt was 
based on a bibliographic, demographic, and link graphic arranged specifically at the local and border area level; in addition, the 
researchers carried out fieldwork with unstructured interviews with outstanding figures who still live in the provinces of Carchi 
and Imbabura (Ecuador) and the department of Nariño (Colombia) The data was tabulated and analyzed through categorizations 
according to the scope of development of each interviewee and whose results were paraphrased after the respective analysis. 
From this perspective, it was possible to verify that the cultural, social, and economic wealth that the nations lived and are living 
has a hidden strength in terms of integration, each citizen is an integrationist protagonist for the formal or informal action that 
makes and gives life to the peoples from the field in which they contextualize their actions. In addition, governments encourage 
progress with the execution of presidential cabinets that until a certain moment contribute to the progress of border nations, but 
it is necessary to follow up on proactive execution based on the powers that each agency or citizen can carry out.

Keywords: border integration, retrospective, presidential cabinet

Jairo Chávez    orcid.org/0000-0001-6202-2916
Luis García    orcid.org/0000-0002-6752-1586
Luis Sanipatín    orcid.org/0000-0001-5105-0129

https://doi.org/10.26621/ra.v1i26.783

http://orcid.org/0000-0001-6202-2916
http://orcid.org/0000-0002-6752-1586
http://orcid.org/0000-0001-5105-0129
https://doi.org/10.26621/ra.v1i26.783


46

Jairo Chávez, Luis García, Luis Sanipatín

AXIOMA - Revista Científica de Investigación, Docencia y Proyección Social. Enero - Junio 2022. Número 26, pp 45-51.
ISSN:  1390-6267- E-ISSN:  2550-6684

INTRODUCCIÓN

La presente investigación trata de dar a conocer los inicios y progresos 
de las diversas ocasiones que los gobiernos y las personas han intentado 
estrechar lazos de amistad fronteriza entre Ecuador y Colombia, acciones 
que entran en la realidad presencial y en la época actual virtual.  Haciendo 
énfasis en lo expuesto lo expuesto por Moreno (2014) el primer convenio 
de integración ecuatoriano – colombiana empezó como una unidad, 
un solo Estado y en sus inicios comprendió en la parte de Ecuador 
las provincias de Carchi, Esmeraldas, Imbabura, Napo y Sucumbíos. 
En virtud del contexto de esta acepción la provincia de Sucumbíos era 
recientemente creada (1989), por parte de Colombia empezó con el 
departamento de Nariño y la intendencia del Putumayo.

La interacción cada vez se fue consolidando y ampliando en el año 1993 
la zona de integración hasta el departamento del Cauca.  El área de 
integración entre Ecuador y Colombia comprendió en su inicio con 167 
176 kilómetros cuadrados.  En sí, los presidentes y la gente de las dos 
fronteras miran con respeto y optimismo las diferentes acciones que se 
puedan dar con libertad y optimismo para el cumplimiento del ideal de 
una “verdadera integración fronteriza”, enfocada desde la aplicación de 
las ideas y ejemplos emitidos por los personajes destacados y cuyas ideas 
aporten a la mejora de las ciudades fronterizas con ideas que lleven a una 
mejora de la economía y de los aspectos culturales, sociales y tecnológicos 
de la región binacional con acciones convertidas en realidad sin que se 
queden en una quimera.  La integración binacional no se enmarca solo 
en lo arancelario y comercial sino en toda la gama de necesidades y 
potencialidades de los pueblos.  En la actualidad, la pandemia del COVID 
19 ha paralizado la actividad económica formal de la frontera, incentivando 
al informalismo y la pérdida de acciones sociales, culturales y deportivas 
muy usuales en el diario vivir de la frontera.

La falta de un conocimiento exacto de las actividades desarrolladas 
en frontera desde tiempos de los primeros acercamientos, enaltecidos 
con encuentros binacionales, eventos culturales, históricos, sociales, 
deportivos y de acciones de investigación son la preocupación de 
esta indagación, con la cual se pretende enaltecer este accionar que 
fomentará el espíritu integracionista de la gente de frontera.

MÉTODOS

El presente estudio se realizó bajo un enfoque cualitativo, donde las 
acciones bibliográficas y técnica de recolección de información en campo 
fueron los aliados primordiales en este trabajo, ya que las expresiones 
son producto de la recolección de vivencias. El trabajo investigativo está 
centrado en datos histórico-bibliográficos que han sido adquiridos a 
través de la revisión bibliográfica y las diversas entrevistas realizadas 
a personajes relevantes en función del deporte, cultura, política, letras.  
Las expresiones han sido analizadas bajo aspectos jerárquicos, los 
mismos que fueron categorizados de acuerdo con los aspectos y ámbitos 
de ejecución de los personajes entrevistados y cuyos datos se han 
dispuesto al análisis y discusiones focales que permitieron un avance 
importante de la conciencia que debemos tener en lo relacionado a la 
integración.  La investigación fue centrada en la integración ecuatoriano 
– colombiana y permite difundir su importancia a nivel académico, social 
y cultural. Se ha realizado una búsqueda hemerográfica y bibliográfica 
de la temática y personajes importantes de la misma; así se eligieron 
personajes de la cultura, el deporte, la política y la historia a quienes 
se aplicó una entrevista estructurada para obtener datos verdaderos; 
además, se realizó un análisis y discusión de lo encontrado, llevando a 
una consecución analítica de las respuestas obtenidas.

Como una forma de análisis de los instrumentos utilizados se activaron fichas 
bibliográficas, categorizando los datos obtenidos de las entrevistas realizadas 
para luego ser organizados, jerarquizados y clasificados de acuerdo con 
la relación que encontraron entre sí.  Estos datos permitieron adaptar en 
forma textual los criterios y datos históricos que enmarcan la realidad de 
la integración a nivel binacional cuyo aporte sirvió para fomentar y ampliar 
el trabajo.  Se aplicó una investigación diagnóstica y como técnicas se 
practicó la observación y la aplicación de entrevistas in situ.  Se utilizaron 
como instrumentos fichas de resumen, anecdotarios y diversos instrumentos 
tecnológicos para obtener las conclusiones del caso.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En esta sección se pretende destacar la participación de la integración 
fronteriza ecuatoriano – colombiana desde indicios históricos y aspectos 
protocolarios que datan en cada una de las acciones investigadas y 
obtenidas de la revisión bibliográfica, hemerográfica y el análisis de 
entrevistas selectas que permitan esquematizar el caso de estudio.

Al analizar la definición de “integración fronteriza”, de manera literal es 
un proceso que lo realizan dos Estados fronterizos mediante acuerdos o 
tratados específicos para propiciar el desarrollo de estos con base en las 
potencialidades, recursos, especificidades y necesidades comunes, lo 
cual implica un fortalecimiento de la relación bilateral y aprovechamiento 
en bien de la población.  Estos aspectos conllevan a pensar en el actuar 
individual y colectivo de las personas y organizaciones que ayuden a 
llevar a efectivizar esta definición y que en el caso Ecuador – Colombia 
se planifica y ejecuta a través de sus planes y gabinetes binacionales 
ejecutados bajo periodos consolidados en mutuo acuerdo.

Si realizamos una retrospección a la historia de integración, es necesario 
ubicarnos desde los procesos de intercambio (trueque) que se hacían desde 
miles de años entre los habitantes de estas regiones que inclusive luego 
se afianzó con las ideas de Simón Bolívar a través de la Gran Colombia, 
muchos fueron los pueblos que se unieron para solventar necesidades, 
luchar por sus intereses e inclusive por mantener ideales conjuntos.

Las fronteras entre Ecuador y Colombia pasaron por varios hechos 
históricos que entre disputas y buenos acuerdos llegaron a formar 
parte en la actualidad de países hermanos, podemos retomar acciones 
históricas como la extinción de la Gran Colombia, Ecuador y la Nueva 
Granada (que luego se llamó República de Colombia), la segregación de 
Pasto como el primer conflicto con la actual Colombia, en donde como lo 
relata Sánchez (2018) se provocó un amago de conflicto armado que se 
saldó de un modo curioso: 

Cuando Flores llegó con su ejército a desalojar a los soldados 
neogranadinos que ocupaban Pasto, él y Obando parlamentaron 
y acordaron que la región pasara a la Nueva Granada, a cambio 
de una “compensación simbólica” que Flores recibió de Obando, 
en dinero contante y sonante. Para ponerlo en términos jurídicos, 
hubo por parte del gobierno ecuatoriano un reconocimiento a la 
autodeterminación del pueblo pastuso (p.48).

La presencia del puente de Rumichaca se constituye en otro hito 
integracionista, este es un paso fronterizo situado sobre el río Carchi 
(Ecuador) o Guáitara (Colombia) que a pesar de ser el mismo río, sus 
aguas recorren países de integración. Rumichaca proviene de dos 
palabras quechuas, rumi que significa piedra y chaca que significa 
puente; en conjunto Rumichaca significa “Puente de Piedra” y forma 
parte de nuestra historia ya que es en sí “un puente natural” estructurado 
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en su inicio por Huayna Cápac, para ser utilizado como paso de tropas por 
un río de recorrido sinuoso y es este sitio donde se forma el espectacular 
cañón del río. Rumichaca fue considerado por los indígenas como el 
“ombligo del universo” y por mucho tiempo fue parte del camino de los 
indígenas pastos.

En la actualidad sobre este puente se construyeron las casas de aduana 
de Ecuador (1936) y Colombia (1932), testigos del intercambio comercial, 
social, cultural, deportivo y de amistad entre pueblos hermanos por 
tradición. La necesidad de mejoras integracionistas para este surge por 
el año de 1972 cuando a unos metros más al oriente del puente natural 
se construye un puente de concreto conocido en la actualidad como 
puente internacional de Rumichaca que empieza su funcionamiento en 
el año de 1973 y se une a la carretera Panamericana, arteria terrestre 
que recorre parte de América.  El actual puente fue construido por 
acuerdos binacionales y ha sido rehabilitado bajo presupuesto binacional 
e inaugurado nuevamente en noviembre del 2013 con tres carriles y 80 
metros de longitud.

El puente de Rumichaca ha logrado marcar hechos históricos de comercio 
e integración, desde sus inicios con la Casa de Aduanas edificada sobre el 
puente natural y que hoy se ha convertido en patrimonio cultural tanto para 
Ecuador y considerado como bien de interés cultural de carácter nacional 
para Colombia, acciones que atraen al turismo de propios y extraños. 

La figura 1 expone una síntesis histórica relacionada al puente de 
Rumichaca, sitio de unión de dos pueblos integracionistas.

Figura 1. Línea de tiempo relacionados a la historia del puente de 
Rumichaca

Fuente:  Puente internacional de Rumichaca, 2021, párr. 24

La historia de este puente trae muchos recuerdos de integración y de 
reunión entre presidentes de los dos Estados, uno de ellos es el ocurrido el 
4 de abril de 1920 cuando los presidentes Marco Fidel Suárez (Colombia) 
se reúne con Alfredo Baquerizo Moreno (Ecuador) con la misión de 
afianzar los lazos de amistad y hermandad; bajo este acontecimiento 
Chaves (2020) exalta en forma pintoresca y poética la similitud de 
espacio y territorio que cubren a los dos países en sus fronteras desde 
las altas sierras hasta las costas. Resaltamos textualmente el proceso 
integracionista de estos dos presidentes que después de haber pasado 
por varios periplos llegan a este punto focal y en el cual se desarrolla el 
siguiente diálogo:

El presidente Baquerizo lo recibe diciéndole, entre otras cosas: 
“Estos campos sagrados ya por dolor antiguo, consagrados queden 
por nosotros, mas no con la ruidosa y vana pompa de palabras 
sonoras y fugaces, sino esparciendo a manos llenas la semilla de 
amor y de esperanza, que brote, crezca y florezca con lozanías de 
inmortalidad, para brindarnos luego el dulce fruto sazonado de una 
fecunda y bienhechora paz”; y don Marco Fidel le responde: 

“No se trata en este sitio ni en esta hora de una simple cortesía, 
ni de un acto meramente formulario como son algunos de los que 
expresan las relaciones entre los Estados. Es el signo extraordinario 
de la amistad mejor comprobada; se trata del recuerdo de hechos 
indestructibles que honran recíprocamente a las Repúblicas de 
Colombia y del Ecuador, exaltando a la vez la generosidad de sus 
sentimientos y la discreción de su conducta” (párr. 8).

Diálogo que ratifica la amistad y compromiso del tratado entre 
Colombia y Ecuador efectuado en el año 1916, en el que a pesar de la 
disconformidad de los habitantes de cada país lo que sobresalió fue la 
amistad y el cumplimiento de palabra de ambas naciones y por ende un 
verdadero acto integracionista.

Figura 2. Línea de tiempo relacionados a la historia del puente
de Rumichaca (presidentes Baquerizo del Ecuador y Suárez de Colombia, 

Rumichaca, 1920)
Fuente: (Chaves, 2020)
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Hablar de integración es también referirnos a las estructuras de nuestras 
ciudades, debemos recordar que el pueblo español influyó mucho en 
la caracterización de los diseños de las ciudades y pueblos y que con 
el pasar del tiempo los aspectos históricos acercaron paradójicamente 
al contexto donde se desarrollan las acciones cotidianas.  No es una 
utopía hacer, por ejemplo, comparaciones en las edificaciones como 
Quito, Ibarra, Tulcán en Ecuador y Popayán e Ipiales en Colombia; y así 
ciudades y pueblos donde la economía, cultura e historia se generan día 
a día.  Ibarra es la “Ciudad Blanca” de Ecuador y Popayán es la “Ciudad 
Blanca” de Colombia; Tulcán e Ipiales son ciudades de inicio y fin de 
cada una de sus naciones y comparten muchas similitudes que afianzan 
la integración fronteriza.  Si damos un vistazo a la estructura colonial de 
la ciudad de Quito, nos sumergimos en una influencia sostenida de la 
colonia que se ve reflejada en el sitio colonial de Popayán (Colombia).

Ahora, nos sumergimos en el pilar de las letras y la política, como fuente 
e indicio de una verdadera integración; así uno de los hechos históricos 
más notables y que puede ser el epicentro de la integración fronteriza a 
idea de Julio César Chamorro, administrador de la Casa de Montalvo de 
Ipiales, es la presencia de Juan Montalvo en Ecuador y Colombia, la vida 
política de su nombre empezó a resquebrajarse cuando el 16 de enero 
de 1869, el candidato presidencial del Ecuador, Gabriel García Moreno, 
se proclamó Jefe Supremo de la República. Montalvo fue perseguido de 
manera agresiva, por lo que fue obligado a pedir refugio en la Legación 
Francesa en Quito, la quinta llamada La Magdalena ubicada al sur de la 
capital y finalmente llegó en marzo a su casa en Ambato.

Uno de los hechos que marcó la vida de Montalvo fue su huida a Tulcán, 
donde después de tantas peripecias es recibido por la familia Arellano del 
Hierro, quien se responsabiliza a acogerlo y ocultarlo; Montalvo recorre 
varias de las propiedades de la mencionada familia y al no terminar el 
asedio de García Moreno fue enviado a la casa de Juan Ramón Rosero 
Montenegro, conservador convencido, el cual vivía en Ipiales, llegando a 
esta ciudad por primera vez en abril de 1869.  El orgullo de Rosero hace 
que Montalvo permanezca en esta ocasión hasta junio del mismo año y 
luego viaje a Francia por 8 meses y a su retorno a Ecuador y no encontrar 
la paz deseada vuelve  por segunda ocasión a Ipiales donde permanece 
hasta febrero de 1876 y es en esta ocasión tal como lo comenta en la 
entrevista a Julio César Chamorro (2021) Montalvo inscribe una etapa muy 
pródiga en cuestión de Letras y política; tanto así que el renombre “Ciudad 
de las Nubes Verdes” dado a Ipiales lo pone este ecuatoriano después de 
haber observado a Ipiales a través de nubes verdosas que pueden haber 
sido vistas desde una ubicación donde el volcán Cumbal emana sus gases 
volcánicos y formó este tipo de coloración (Chávez, García y Sanipatín, 
entrevista, 10 de septiembre de 2021)  o como lo expresa  el blog La 
ipiañelísima (2019) “es un extraño fenómeno que se genera, posiblemente, 
por el verde de las praderas y montañas que circundan este hermoso 
territorio en el sur occidente de Colombia” (párr. 1).

La vida de Montalvo en lo político según la fuente del diario El Comercio 
(2016) fue diversa, así en uno de sus acápites expresa:

Uno de los datos desconocidos sobre su estancia en esa ciudad tiene 
que ver con los informes que el cura coadjutor de Ipiales, Sebastián 
Guerrero, remitió al obispo de Pasto, Manuel Canuto Restrepo y Villegas, 
de quien recibió la orden para hacer un seguimiento a las actividades 
de Montalvo, en vista de “que era el más idóneo para realizar esta 
clase de gestiones” (Coral, 1935). El prelado se destacaba por su 
aversión a los liberales, a quienes consideraba “enemigos acérrimos 
de la religión y propiciadores de la masonería y el ateísmo”. 

Según copia inédita de uno de sus informes fechado en mayo de 1871, 
que se guarda en dos hojas sueltas en el archivo de la Curia Diocesana 
de Ibarra, señala que: 

“…para dar cumplimiento a lo que mandó mi Obispo, conseguí 
que el doctor Juan Ramón Rosero aceptara como peón, aguatero 
y mandadero de su casa a Manuel Arteaga, natural del pueblo de 
Pupiales, para que cuando el señor Montalvo saliera de su casa, con 
prudencia lo siguiera para conocer sus amistades, sobre todo cuando 
iba al puente de Rumichaca para pasar a Tulcán fortuitamente, ya 
que el señor Montalvo era asiduo visitante de ese pueblo en donde 
se reunía con liberales de su país para tramar sus cosas contra los 
políticos del Ecuador… (párr. 7 – 8).

Además, se relata la efectividad que tenía en sus caminatas y sus 
reuniones con el pupo Efraín Benavides quien le diligenciaba el accionar 
con periódicos y libros que le enviaban desde Quito; en cierta forma el 
actuar de Montalvo por los dos países marcó una época integracionista 
válida para la historia.  Hoy en día recuerdos de estos momentos son: 

a. La cueva de Montalvo, a orillas del río Carchi
b. El epíteto dado a Ipiales: “ciudad de las nubes verdes”
c. La casa de Montalvo, que se encuentra en Ipiales
d. La descendencia que dejó Juan Montalvo y que hasta la actualidad 

vive en la ciudad de Ipiales.

La integración se la puede mirar desde varios aspectos: histórico, 
cultural, social, deportivo.

El aspecto deportivo ha marcado una ruta idónea en el accionar de la ciudad 
y provincia; varios han sido los personajes que han circulado en el accionar 
integracionista ya sea en forma de participación, entrenamiento o dirigencia.  
Jaime Pozo González, oriundo de la parroquia de Chapuel, tiene en la actualidad 
78 años y fue apodado “la ardilla”, logró ganar tres vueltas al Ecuador en 
bicicleta en 1967, 1971 y 1972, recuerda que su hermano Hipólito Pozo ganó 
la primera vuelta cuando este torneo dio inicio en nuestro país. 
 
El aspecto integracionista se da durante su participación en estos 
eventos, pues el país vecino de Colombia tenía excelentes corredores que 
participaban y hasta la actualidad intervienen. Pozo recuerda sus viajes 
de entrenamiento hacia comunidades colombianas como una forma de 
entrenamiento; así como su participación en las mismas, logrando integrar 
a las dos naciones bajo un solo objetivo por etapas en el ciclismo (Chávez, 
García y Sanipatín, entrevista, 11 de agosto de 2021).

Jaime Pozo además participó activamente en las acciones de sublevación 
del 26 de mayo de 1971, donde Velasco Ibarra colocó un impuesto para 
pasar el puente de Rumichaca.  El accionar de este hombre le permitió 
visitar y esconderse en Ipiales ayudado por gente de buen corazón que 
acogió a los tulcaneños en épocas libertarias, con los cuales compartió 
costumbres, anécdotas e ideas.

Junto a este héroe carchense han sobresalido a nivel de deporte integracionista 
Juan Carlos Rosero, Pedro Rodríguez y de estas raíces en la actualidad 
tenemos a Richard Carapaz.  Todos unidos pueden ser considerados líderes 
integracionistas del deporte por sus orígenes, entrenamientos, participaciones 
e inclusive auspicios recibidos del hermano país colombiano y que hoy en día 
muchos de ellos reclaman sus orígenes.

Dirigimos nuestra mirada a las letras y la poesía, donde se rememora la 
alegoría del ensueño; solo recordar una estrofa del poema “Silencio” de 
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Luis Enrique Fierro, el médico poeta, es vivir y alejarnos del universo y volver 
al mismo instante enmarcado en narraciones de analepsis y prolepsis:

Si volvieras madre,
tendrías razón en decir que somos ya

contemporáneos en tristezas;
han caído los años a la sangre,

en el barrio y en la casa
en la que crecimos juntos,

se van sintetizando las estrellas
acá, no ha ocurrido nada nuevo,

los mismos parques y las mismas calles
trazadas paralelas a la angustia.

(Estrofa de la poesía Silencio)

Fierro nació el 14 de noviembre de 1936 en la ciudad de Tulcán y como 
integracionista ha fusionado y expandido la cultura, el arte y las letras a 
nivel binacional; enraizado con su entorno expande sus ideas cual poesía 
sabrosa que absorbe la vida, así Rosero (2021) recuerda parte de la 
poesía de este autor: “Mi infancia más sencilla que viernes en la tarde, 
barriada de amigos en las calles empedradas con rayuelas, trompos, 
zumbambicos, faroles azules y cometas... Mi madre, maestra rural, 
sencilla, buena, alfarera de sueños imposibles, cuidadora de veranos 
y violetas”(párr. 2). Así expresa sus sentimientos y con el que atrae a 
seguidores a nivel nacional e internacional.

Médico graduado en la Universidad Central del Ecuador, ejerció su 
profesión por muchos años en el hospital Luis Gabriel Dávila, se 
especializó en lo que ama, la medicina; pero, también en lo que sueña, 
la poesía.  Su actividad integracionista es cultural, tal cual lo narra en 
su entrevista, con su palabra detiene el tiempo, es pionero del grupo 
“Caminos”, conformado por escritores, poetas, músicos, pintores, 
animadores culturales dirigidos a la niñez y juventud inspirando cultura e 
identidad en el contexto ecuatoriano – colombiano. 

Luis Enrique Fierro salta con sus letras las fronteras del idealismo;  así 
en el año 2005 recibe el premio nacional “Eugenio Espejo” (Promoción 
Cultural), entregado por el Gobierno ecuatoriano; recibe la Presea en 
Grado de Caballero conferido por la Municipalidad de Obando (Nariño); la 
presea “Vicente Rocafuerte”, Honorable Congreso Nacional; presea: Trilce 
de Oro en el XV Encuentro “El Capulí”, Vallejo y su Tierra en Santiago de 
Chuco en Perú (mayo 2014); la presea Nubes Verdes, otorgada por la 
Casa de Montalvo (Ipiales), la presea Sol Pasto Municipio de Tulcán, entre 
otros reconocimientos.

En el 2017 la Casa de Montalvo Núcleo de Ipiales-Colombia, le rindió un 
homenaje en el III Encuentro Internacional Itinerante Poetas de América, 
con la presencia de 15 países, por su dilatada obra poética y ser un 
gestor cultural sin par.  En Argentina es seleccionado dentro de los cien 
destacados escritores de América y el mundo y muchos de sus poemas 
han sido utilizados en hermosos pasillos.  Posee en la actualidad la 
Fundación “Luis Enrique Fierro” cuya finalidad es impulsar la integración 
y la paz en la zona de frontera Ecuador - Colombia.

Las obras de Luis Enrique Fierro galardonan las fronteras y entre las 
cuales destacan sus poemas “Lujación del alma”, “Silencio” y “Paz”, 
que forman parte de la antología y cooperativa publicada por la Editorial 
Argentina “Los Tilos”, y en la cual está la poesía y narrativa de escritores 
de varios países de América y el mundo su “Antología Poética” forma 
parte de la Colección “Palabra Viva” de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.
Se expone las dignidades de Luis Enrique Fierro; así fue ex presidente de 

la Sociedad Ecuatoriana de Escritores Núcleo del Carchi, y Miembro de 
la Sociedad Bolivariana. Fue presidente del Núcleo del Carchi de la Casa 
de la Cultura en los periodos 1983-1987; 1992-1997; 2001-2005, 
Miembro del Consejo Ejecutivo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 
1992-1996, Vocal del Consejo Ejecutivo de la Casa de la Cultura 
Ecuatoriana durante el periodo 2005-2007 (Chávez et al., entrevista, 05 
de julio de 2021).

Damos un salto al aspecto integracionista desde la mirada política y 
fraterna de los países a través de las relaciones internacionales entre 
Ecuador y Colombia que han ido creciendo día a día, y por lo cual se 
han tomado estrategias únicas para garantizar la armonía entre Estados; 
así desde los primeros intentos de relación internacional y de acuerdo 
con la revisión bibliográfica desarrollada a través del Plan binacional de 
frontera (2014) y la Ley  Orgánica de desarrollo fronterizo (2018), se pudo 
determinar que los encuentros de gabinete binacionales cronológicos 
desde el 2012 hasta el año 2021 son:

1. CONVENIO DE ESMERALDAS: en el año 2012. Esmeraldas 
Ecuador

2. PRIMER ENCUENTRO PRESIDENCIAL 11 de diciembre 2012 
Tulcán -Upec

3. II ENCUENTRO PRESIDENCIAL: 25 de noviembre 2013 Ipiales 
- Colombia

4. III ENCUENTRO PRESIDENCIAL: 15 de diciembre de 2014 Río 
Verde Esmeraldas

5. IV ENCUENTRO PRESIDENCIAL; 15 de diciembre del 2015 Cali 
Colombia

6. V ENCUENTRO PRESIDENCIAL 15 de febrero del 2017 
Samborondón – Guayas

7. VI ENCUENTRO PRESIDENCIAL: 14 de febrero del 2018: Pereira 
– Colombia

8. VII ENCUENTRO PRESIDENCIAL: 9 de diciembre del 2018. Quito 
9. VIII ENCUENTRO PRESIDENCIAL: 26 de noviembre del 2020 

(virtual)
10. IX ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y GABINETE BINACIONAL. 

(VIRTUAL): 10 de enero de 2021, Mataje y San Lorenzo, Ecuador
11. X ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y GABINETE BINACIONAL: 

Cartagena, 17 de diciembre de 2021

Estos gabinetes binacionales han sido originados como un mecanismo 
político bilateral del más alto nivel en donde se reúnen los jefes de Estado 
con sus respectivos gabinetes ministeriales; su objetivo es impulsar y 
concretar los proyectos de carácter binacional en donde se da énfasis 
al desarrollo y crecimiento económico de las poblaciones fronterizas, la 
actividad socio cultural y deportiva en donde se trata de fortalecer las 
relaciones y los procesos de integración entre Ecuador y Colombia.

La realización de estos gabinetes ha logrado impulsar la identificación de 
las necesidades que las dos regiones fronterizas mantienen y en las cuales 
los gobiernos pueden realizar una intervención directa en lo relacionado 
a los ejes de seguridad y defensa; infraestructura y conectividad; 
asuntos fronterizos; asuntos ambientales; asuntos sociales y culturales; 
asuntos económicos y comerciales.  Así, se han llegado a acuerdos muy 
importantes como la regulación del transporte de personas, vehículos, 
embarcaciones fluviales y marítimas, aeronaves y carga entre Ecuador y 
Colombia, en el ámbito transfronterizo y binacional  sin perjuicio de las 
disposiciones comunitarias andinas o acuerdos internacionales suscritos 
por las partes, lo que fomenta efectos de integración; precisión del punto 
de inicio y fin del límite marítimos, electrificación de la frontera común, 
construcción y ampliación del puente de Rumichaca, lucha contra la 
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minería ilegal; construcción del puente sobre el río Mataje, tomar en 
cuenta los objetivos del desarrollo sostenible, participación en la feria del 
libro, desarrollo de juegos binacionales, establecimiento de estrategias 
que permitan el equilibrio de la balanza económica, todas estas acciones 
permiten destacar a personajes a nivel binacional que puedan destacar 
sus potencialidades en cada área del conocimiento y que han sido 
coordinados y ejecutados en forma coordinada y planificada en cada uno 
de los encuentros binacionales.

La integración fronteriza promueve en general la creación de un Plan 
Binacional de Integración que trata de promover varios ejes como el 
trabajo en la equidad social y cultural, la seguridad integral y movilidad 
humana, la complementariedad productiva y comercial, conectividad e 
infraestructura, sustentabilidad ambiental y en la actualidad seguridad 
en la salud por efectos de la pandemia COVID- 19.  

Las condiciones socioeconómicas de las ciudades y pueblos de frontera 
comienzan a ser el reflejo de una situación histórica de abandono y 
migración, además el reflejo de situaciones sanitarias y migración 
masiva desde países sudamericanos y centroamericanos que hacen 
de los dos países como regiones de paso, pero dejando en su andar 
problemas relacionados con la productividad en el capital, trabajo, talento 
humano y sanitarios.  El cierre de fronteras y condicionantes impuestos 
por cada gobierno promueven incertidumbre entre sus habitantes 
logrando creatividad entre sus habitantes y expectativas de cambio en 
su desarrollo.

A la mirada de los últimos eventos sanitarios en el mundo, la pandemia 
vuelve los recuerdos más cercanos las graves consecuencias, amenazas 
y debilidades en los sistemas de salud, protección social y servicios 
públicos.  Cada día somos testigos de la presencia de una economía 
informal e invisible y el trabajo de cuidados no remunerados, el tráfico 
de migrantes y el paso informal de productos es el diario de la frontera, 
terrenos no cultivados y entregados al paso vehicular y humano bajo cuotas 
diarias destacan la nueva problemática que impera en la frontera y que 
seguramente deberá ser el tema de los nuevos gabinetes que cada país 
enfrentará en nuevas fechas y promoverá las soluciones más adecuadas 
para mejorar la integración de dos países para siempre unidos.

En el aspecto académico uno de los mejores logros en la línea fronteriza 
Ecuador – Colombia es la creación de la Universidad Politécnica Estatal 
del Carchi, la misma que fue creada en la presidencia del Dr. Alfredo 
Palacio, publicada con el número 2006 – 36 en el segundo suplemento 
del Diario Oficial 244 del 5 de abril de 2006.  La creación de este sueño 
se lo adjudica al doctor Hugo Ruiz Enríquez, ex Rector de esta casona 
universitaria, este personaje ha sido dotado de una vida política y pública 
de eminente trayectoria. Hugo Ruiz nació en agosto de 1941 y su 
desempeño ha sido multidisciplinario, logrando entre sus mejores obras 
ser el artífice y fundador de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi.

Ruiz se convierte en integracionista al consolidar como eslogan 
institucional: “Educación para el desarrollo y la integración”, aspectos 
cumplidos al atraer en a estudiantes de ambos países en las diferentes 
carreras que la institución oferta; además la integración se consolida 
al fundar la Red de Instituciones de Educación Superior Ecuador – 
Colombia (REDEC), la misma que nace del gabinete binacional realizado 
en diciembre del 2012 en la UPEC, en donde se compromete la atención 
de las dos regiones fronterizas golpeadas por la pobreza y desigualdad y 
de esta manera en el mes de octubre del año 2013 se reúne en la ciudad 
de Popayán bajo el concepto de Internacionalización de la Educación 
Superior y sus perspectivas -Colombia-Ecuador, generando importantes 

posibilidades y expectativas en el ámbito de la cooperación universitaria, 
estableciendo relaciones y acuerdos para promover alianzas y convenios 
estratégicos entorno a la investigación, la docencia y en general de 
movilidad de estudiantes y docentes en doble vía (REDEC, s.f.).

El pensamiento de Ruiz, como fundador universitario y de importantes 
actos a nivel académico expresa:

Los seres humanos tenemos un fuero interno por el cual procesamos 
y resolvemos los problemas existenciales, individuales y colectivos. 
De la forma como procesamos y resolvemos estas vivencias, de-
pende lo esencial de la historia, considerada como una experiencia 
que va más allá de la cronología de los hechos, para ser expresión 
genuina de la grandeza de los pueblos, de sus logros y deseos (Ruiz, 
2014).

La integración en sí guarda esa nostalgia de ser sociales, fraternos y 
de contribuir con el desarrollo de los pueblos y la sociedad; aspectos 
notorios en la transformación de un mundo sin fronteras.

CONCLUSIONES

Los esfuerzos realizados por los protagonistas de la integración han 
logrado influir en el avance cultural, deportivo, económico y académico 
de la época. Así, el ciclismo se ha convertido en el ícono de las ciudades 
fronterizas, la poesía y la historia son considerados como ideales de 
libertad e historia a través de la recopilación de hechos, la academia ha 
superado las expectativas con la creación, presencia y fortalecimiento 
de la universidad en frontera que manejan aspectos de sostenibilidad, 
justicia, inclusividad y emprendimiento que intentan reactivar la economía 
de las ciudades de frontera.

El aspecto integracionista se refleja en las costumbres que adoptan los 
pobladores de frontera, ocasionando un intercambio económico, cultural, 
gastronómico, deportivo e histórico que permanece en el tiempo; 
el intercambio monetario produce un efecto de péndulo generando 
progreso y estrategias de emprendimiento para su manejo ideal. 

El ciclismo y la historia son un reflejo de la integración actual, Tulcán ha 
sido considerado como la “capital del ciclismo”, acción que lleva dentro 
de sus antecedentes la presencia de entrenadores y adaptación en las 
ciudades colombianas de frontera con nuestro país.  La presencia de 
Montalvo y su pensamiento influye en el reconocimiento poético e histórico 
en la alegoría a las cosas del entorno mediato e inmediato y la proyectiva 
del pensamiento ideológico para proteger el pensamiento binacional.

Las ideas de integración entre Ecuador y Colombia han llevado a los 
pueblos fronterizos a un estatus emocional y reflexivo enmarcado en los 
problemas y amenazas del pasado que se convierten en debilidades y 
fortalezas en la actualidad con la intervención proactiva de sus habitantes.

La pandemia COVID 19 ha traído problemas de integración entre los 
pueblos de frontera, ocasionando dificultades socioeconómicas y 
conflictos de informalidad que desde antaño se realizaban, pero que 
en la actualidad se han incrementado. Es notorio que el mundo estuvo 
confinado y la relación económica se estancó por el cierre de fronteras, 
Ecuador, según datos del Centro de Desarrollo de la Organización para 
la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE,2020). En tiempos de 
pandemia se encontraba en un déficit notorio dejando una posición 
de vulnerabilidad ante el impacto de la crisis al tener un déficit 
presupuestario.
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Las ideas expuestas de los personajes y acciones de este artículo nos 
permiten dar una visión de la importancia y riqueza cultural - praxeológica 
que nuestros pueblos poseen y que pueden ayudar a una relación 
armónica de la vida en frontera.

La actividad universitaria en la línea fronteriza se activa en función de 
la vida académica y convenios internacionales e interinstitucionales que 
se pongan en marcha acordes al pensamiento y metodología actual. La 
presencia de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi en la línea de 
frontera permite ampliar las acciones y oportunidades de dinamia en la 
frontera, acción que ha llegado a activar el movimiento económico, social 
y cultural y cuya relación con las universidades de Nariño son fuertes y 
comprometidas por un bienestar y alianza en favor de la juventud.

La historia de los pueblos fronterizos permite darnos cuenta de la nobleza 
y cumplimiento de valores entre las personalidades de las dos naciones.
Ambos países en sus líneas fronterizas marcan características similares 
y lazos de amistad fraterna en aspectos deportivos, arquitectónicos, 
culturales, políticos y académicos, que han traído enormes beneficios a 
sus poblaciones directas.

Es importante difundir los resultados de una revisión de fuentes 
bibliográficas que permitan analizar y explicar el proceso de adelanto del 
sistema integracionista.
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