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Resumen:  
En el marco del neo-extractivismo (Svampa, 2019) y de la explotación petrolera en Ecuador, 
se suele hablar de las violencias, de la contaminación, de la explotación de los territorios, de 
las poblaciones y del ambiente en el Oriente del país, en Amazonia (Becerra et al., 2018). 
Pero en el otro extremo del ducto, en la costa Pacífica, Esmeraldas conoce procesos similares. 
Último frente de colonización en la costa, “pedazo de Amazonia” al oeste de la cordillera, 
tanto la provincia (Lapierre Robles y Macías Marín, 2018; Mérida, 2020) como la ciudad 
(Rebotier et al., 2020) presentan condiciones parecidas de funcionamiento (explotación, 
espoliación, enclave, estigmatización y marginalización).  
El Estado compensador (Gudynas, 2012) que ofrece convertir la explotación de los recursos 
primarios en desarrollo mediante la redistribución masiva y el cierre de brechas estructurales 
ha pretendido transformar la ciudad de Esmeraldas. De hecho, cantidades considerables de 
dinero han sido movilizadas entre 2010 y 2020 (Rebotier, sometido). La evaluación de las 
sumas correspondiendo a las compensaciones petroleras, a las políticas de responsabilidad 
social y ambiental de los actores petroleros, y a las políticas nacionales de promoción del 
desarrollo lo demuestra. Simultáneamente, el análisis de las consecuencias de aquellas 
inversiones masivas es tajante:  

- Los riesgos se recomponen, y hasta aumentan, 
- Los indicadores de desarrollo siguen contando entre los peores del país,  
- Los procesos de gobernanza consolidan la marginalización de los actores locales. 

 
Tanto el protagonismo como las iniciativas de un Estado compensador en un período neo-
extractivista corresponden, para Esmeraldas, al refuerzo de la marginalidad mientras se 
esperaba (al menos se pregonaba) una forma de emancipación, de reducción de las brechas, 
de corrección de una deuda histórica y multifacética. 
Son muchas las explicaciones posibles (racismo estructural, economía política, 
funcionamiento de las instituciones, geopolítica intra-nacional, peso estratégico del sector 
energético, cercanía con la frontera colombiana, etc.). De ahí surge una paradoja entre la 
promesa de desarrollo traída por la actividad petrolera y la permanencia de la marginalidad. 
 
Pero al revertir el problema, desaparece la paradoja: la marginalidad de Esmeraldas no es el 
resultado de una forma de desarrollo fallido, sino más bien una condición histórica del 
desarrollo nacional. Más que la marginalidad de Esmeraldas, el proceso de marginalización en 
el cual permanece la ciudad (y hasta la provincia de Esmeraldas) es el que garantiza la 
posibilidad de una economía política particular en Ecuador (explotación de materias primas, 
control de vías de exportación, pilotaje centralizado de sectores energéticos, dominación de 
élites urbanas criollas, etc.) 
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En consecuencia, a través de las compensaciones sociales y ambientales, el Estado pretende 
corregir un estado de marginalidad gracias a la explotación de recursos naturales. Pero es 
precisamente la permanencia del proceso estructural de marginalización la que permite la 
explotación de los recursos naturales.   
 
De ahí que la narrativa empujada por el Estado compensador de un desarrollo basado en el 
neo-extractivismo no puede sino fracasar. Romper con el mal desarrollo en Esmeraldas 
implicaría la interrupción del proceso de marginalización en el cual se mantiene la ciudad. Más 
allá de una estrategia de redistribución, se requeriría de un programa de emancipación 
política que cuestionaría los múltiples mecanismos sociales y de la economía política del país 
que se encuentran en el origen del proceso de marginalización.  
Las estrategias de emancipación son muchas, pero también son potentes las resistencias que 
enfrentan. Por ejemplo, además de las reivindicaciones étnicas o culturales, recalcamos un 
verdadero desafío para el conocimiento que conviene producir sobre Esmeraldas, sus 
especificidades, su rol económico en el país (Rebotier et al., por publicar). Las resistencias a 
las estrategias de emancipación dejan entrever la magnitud del problema: la marginalización 
de Esmeraldas radica en un ordenamiento estructural de la sociedad ecuatoriana (Rahier, 
1999), de la producción de su espacio nacional (Deler, 2007). 
 
A modo de conclusión general (a petición del call): 
El precio a pagar por el desarrollo petrolero de Ecuador no solamente lo abonan los indígenas 
del Oriente del país, ni las reservas de biodiversidad. Los problemas que enfrentan 
Esmeraldas, su territorio, su población afro-ecuatoriana pueden ser objeto de la misma matriz 
de análisis, aunque el reconocimiento del pueblo afro-ecuatoriano en el paisaje político e 
institucional de Ecuador no es tan reciente como el de los pueblos indígenas.  
Nuestra propuesta de comunicación pertenece al eje “procesos extractivos, derechos y 
violencias”, pero bien podría formar parte de 5 de los otros 7 ejes de los cuales consta el 
Congreso, apelando a la vez la apertura de un diálogo abierto y de una práctica más transversal 
aún de la investigación en geografía, sobre los territorios y los mundos sociales. 
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