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Resumen

Este estudio explora el pasado del Ecuador e intenta reconocer las posibles causas de las pérdidas de territorio desde 
el punto de vista geopolítico. Se tomó como base la teoría realista, así como los principios y pensamientos de varios 
estrategas, quienes hasta la presente fecha mantienen los postulados y las referencias conceptuales válidas y se adap-
tan a las diferentes circunstancias del país. De esta forma, se puede establecer una aproximación geopolítica donde 
se vuelve de suma importancia la proyección del país hacia la cuenca del Pacífico, a través de la incorporación como 
miembro pleno de la Alianza del Pacífico. Esta aspiración desarrollaría el puerto de aguas profundas de Posorja, faci-
litaría el aprovechamiento de la posición estratégica de las Islas Galápagos e intensificaría las relaciones diplomáticas 
con Estados Unidos.

Palabras Claves: Geopolítica, realismo, espacio vital, frontera marítima, posición geográfica, Islas Galápagos.

Abstract

This study explores the past of Ecuador and tries to recognize the possible causes of the loss of territory from a geopo-
litical point of view. The realist theory was considered a basis, as well as the principles and thoughts of various stra-
tegists, who, up to the present date, maintain the postulates and valid conceptual references and adapt to the country’s 
different circumstances. Therefore, a geopolitical approximation can be established where the country’s projection 
towards the Pacific basin becomes extremely important through incorporation as a full member of the Pacific Alliance. 
This aspiration would develop the deep-water port of Posorja, allowing to take advantage of the strategic position of 
the Galapagos Islands and intensify diplomatic relations with the United States.
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I. Introducción 

Los océanos y mares del mundo son ejes trascendentales para la supervivencia de un país. Es por ello que 
las circunstancias globales indican que el mar se ha transformado en un Lebensraum o espacio vital. Tal 
como lo indica Fredrich Ratzel en 1827, cuando definió al Estado como un ser vivo que cumple un ciclo 
vital y necesita de este espacio para que le sirva de nutriente para volverse más fuerte (Stogiannos, 2019). 
Por consiguiente, los espacios marítimos jurisdiccionales ecuatorianos son los que en conjunto conforman 
un territorio marítimo de aproximadamente 1 092 000 km2 (DOBARE,2020). Las naciones que poseen es-
tos espacios costeros deben resaltar la defensa de los mismos, ya que el mar ha sido, es y será un elemento 
importante para el desarrollo de los Estados. 

El realismo, como una teoría sistémica de las relaciones internacionales, menciona que cada Estado busca 
los propios intereses, siendo la fuerza y el medio para lograr los fines externos que inevitablemente surgen 
entre unidades similares en condiciones de anarquía (Waltz, 2007). Por lo tanto, la tarea teórica fundamental 
de los realistas es crear una explicación de la política internacional. Esta teoría realista se evidencia clara-
mente en la actualidad cuando Rusia invadió a Ucrania, teniendo como objetivo recuperar los territorios 
estratégicos que ancestralmente pertenecieron a los zares1 y así dominar las exportaciones por el mar Negro 
y el mar Azov, puntos de vital importancia para Europa (Hubeñak, 2001).

Es conocido que Ecuador posee una posición geográfica privilegiada ubicada sobre la línea ecuatorial en 
América del Sur, situándose en ambos hemisferios, y limitando con Colombia, Perú y el Océano Pacífico. 
Ecuador también se encuentra muy cercano al Canal de Panamá y posee las Islas Galápagos, área estratégica 
en el Pacífico sureste. La extensión de los espacios marítimos jurisdiccionales del país es 1 092 000 km2, 
lo que constituye 4,3 veces más que el territorio terrestre. Sin embargo, por el momento no han existido 
políticas gubernamentales para aprovechar esa posición geopolíticamente favorable, ya sea esto por desco-
nocimiento o simplemente por la inestabilidad política en la historia ecuatoriana, que es parte de un proceso 
de desarrollo del país. Siendo esto último lo que ha influenciado en el progreso de verdaderos objetivos e 
integración nacional debido a la escasa conciencia marítima de la población. 

Por esta razón, el objetivo del presente ensayo es analizar la importancia de los espacios marítimos en la 
geopolítica ecuatoriana desde los inicios como República hasta la actualidad. Para lo cual se han planteado 
las siguientes interrogantes:

• ¿Cuál fue la situación geopolítica del Ecuador cuando nació como República?

• ¿Por qué es vital la proyección del Ecuador hacia la cuenca del Pacífico?

• ¿Cuál es la importancia de la posición estratégica de las Islas Galápagos?

A fin de dar respuesta argumentada a cada una de las interrogantes de investigación se utilizarán diferentes 
teorías geopolíticas que pueden ser aprovechadas por el Ecuador, con el propósito de proteger el territorio 
y recursos marítimos, de tal manera que pueda proyectarse en la frontera natural que es el Océano Pacífico. 
De esa manera se conseguirá una posición de ventaja con el Golfo de Guayaquil que integra el puerto de 
Posorja para la salida e ingreso del comercio marítimo frente al Canal de Panamá. Además, aprovechar las 
Islas Galápagos, posición geográfica favorable para el control de las Líneas de Comunicaciones Marítimas 
(LCM), consideradas como las principales rutas marítimas que se utilizan para el intercambio de comercio, 
las cuales deben ser protegidas por las fuerzas navales de los Estados, a fin de garantizar la economía vital 
de los mismos (Andrade, 1987). 

1 Título que se dio a los emperadores de Rusia, proviene de la palabra latina “caesar” ─César en castellano─, sobrenombre de la familia Julia y título 
de los emperadores romanos.
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II. Materiales y Métodos

2.1. Diseño metodológico 

Para el análisis de los antecedentes geopolíticos ecuatorianos desde los inicios de la república y la impor-
tancia de los espacios marítimos en la actualidad, el presente estudio consideró la aplicación de una me-
todología de revisión de alcance, la cual identifica conceptos claves de un tema a través de una cobertura 
exhaustiva de la literatura desde un enfoque cualitativo, de tipo exploratorio-explicativo. Una revisión de 
alcance es un tipo de revisión sistemática que se enfoca en identificar y evaluar la amplitud y los límites de 
un tema específico de investigación (Chambergo et al. 2021). 

2.2. Procedimientos

En vista que, en una revisión de alcance se utiliza una metodología sistemática para identificar y seleccionar 
estudios relevantes en lugar de sintetizar los resultados de los estudios, se realizó una descripción detallada 
del ámbito temático y de los principales hallazgos, para lo cual se aplicó el siguiente protocolo:

• Definición del alcance: el alcance de la revisión se enfocó en los aspectos geográficos, políticos y 
estratégicos relacionados con la posición de Ecuador en América del Sur, así como en la importancia 
de los espacios marítimos y la influencia de los recursos naturales y la demografía en la geopolítica 
ecuatoriana.

• Búsqueda de literatura: se realizó una búsqueda sistemática de literatura relevante en las bases de da-
tos académicas Web of Science y Redalyc. Además del buscador Google Scholar, así como en biblio-
tecas digitales y repositorios institucionales. Se utilizaron combinaciones de términos de búsqueda 
relacionados con el tema, como “geopolítica Ecuador”, “espacios marítimos”, “recursos naturales”, 
y “demografía”.

• Selección de estudios: se aplicaron criterios de inclusión y exclusión en cuanto a la temporalidad y 
relevancia para seleccionar los estudios que cumplen con los objetivos y alcance de la revisión. Se in-
cluyeron estudios que aborden la geopolítica ecuatoriana desde una perspectiva histórica, geográfica 
y estratégica. Se excluyeron estudios que no aborden el tema específico o que se enfocan únicamente 
en aspectos económicos o sociales.

• Evaluación de la calidad de los estudios: Se utilizaron criterios de calidad para evaluar la validez 
y la confiabilidad de los estudios seleccionados. En particular, se prestó atención a la metodología 
utilizada, la rigurosidad en el análisis de los datos y la relevancia de los resultados en relación con el 
tema de la revisión.

• Síntesis y presentación de los resultados: A continuación, se realizará una descripción detallada de los 
hallazgos de los estudios seleccionados, con enfoque en los aspectos relevantes para el alcance de la 
revisión. Se identificarán las principales tendencias y patrones observados. Además, se discutirán las 
implicaciones de los hallazgos para la investigación futura.
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III. Evaluación de Resultados y Discusión

3.1. Evaluación de Resultados

Ante la primera interrogante el Ecuador, tal como lo define Friedrich Ratzel, fue una zona de transición, 
debido a que se encontraba ubicado entre dos países, el cual, por la naturaleza y el grado de parentesco, se 
vuelve más fácil la conquista cuando no se cuenta con el poder militar para defender el territorio (Ratzel, 
2011).  

Asimismo, Colombia y Perú aplicaron el postulado de Ratzel sobre la determinación del Lebensraum o 
espacio vital, donde se manifiesta que la tierra ofrece en un determinado momento el desarrollo de nuevas 
formas de vida, dependiendo del espacio disponible. Esto quiere decir que la sociedad que se adapte a un 
territorio geográfico podría expandir las fronteras a otro (Stogiannos, 2019). Con Colombia, luego del tra-
tado Muñoz Vernaza Suarez en 1916, la frontera fue demarcada definitivamente, pero con Perú continuaron 
los problemas limítrofes hasta el cierre de la frontera terrestre con el conflicto de 1995 en el Alto Cenepa y 
el acuerdo de Itamaraty en 1998. 

En ese mismo contexto, y utilizando los conceptos del geógrafo y académico inglés Halford Mackinder 
sobre el heartland o núcleo vital (Mackinder, 2011), se evidencia que el Ecuador direccionó la conjunción 
del poder económico, político y militar a la defensa de la soberanía con el país sureño que intentaba por 
cualquier manera valerse del descuido en la frontera no delimitada en el lado oriental de la cordillera del 
Cóndor para expandir los límites territoriales. Esto, considerando que el área en conflicto tiene un alto nivel 
de minerales que pueden ser explotados y extraídos. Posterior a una victoria militar ecuatoriana, se logró 
delimitar la frontera terrestre con Perú en 1998.

En resumen, el Ecuador nació de la desintegración de la Gran Colombia, se conformó como una República 
en 1830. Al encontrarse limitado por vecinos con poder militar más fuerte, el núcleo vital podría ser vul-
nerado en cualquier momento si no se cuenta con los medios adecuados para defender el territorio en caso 
de conflictos bélicos. Ratificando la teoría realista que cada Estado busca los intereses particulares para 
beneficiarse.

Como segundo punto, la importancia de la proyección del Ecuador hacia la cuenca del Pacífico es vital para 
el país, como lo indica Ardila (2016), por varias razones:

• Geográficamente, el Ecuador está ubicado en la región del Pacífico y tiene una costa de más de 2.000 
kilómetros de largo en la cuenca del océano. Esta ubicación geográfica hace que el Ecuador tenga 
una posición privilegiada para aprovechar las oportunidades económicas y de comercio que brinda la 
cuenca del Pacífico.

• El Ecuador tiene una importante riqueza marítima y pesquera en la cuenca del Pacífico, incluyendo 
una diversidad de recursos marinos y una amplia variedad de especies de peces y mariscos. De acuer-
do a cifras del Banco Central del Ecuador, en el año 2020 la contribución a la economía del país en 
las actividades productivas en el mar fue: Acuicultura y pesca de camarón USD 982 millones, pesca 
y acuicultura (excepto camarón) USD 486 millones, transporte y almacenamiento USD 4 000 millo-
nes. Es decir, se recaudaron USD 5 368 millones que corresponde al 8.4% del PIB. Por lo tanto, la 
proyección hacia la cuenca del Pacífico permite aprovechar estos recursos y desarrollar una industria 
pesquera sostenible y competitiva.
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• La cuenca del Pacífico es una de las regiones más dinámicas y con mayor crecimiento económico a 
nivel mundial, y el Ecuador puede beneficiarse de esto a través de la proyección hacia la cuenca del 
Pacífico. Esto incluye la posibilidad de establecer alianzas y acuerdos comerciales con países de la 
C.P., así como la participación en iniciativas regionales como la Alianza del Pacífico.

• La proyección hacia la cuenca del Pacífico también posibilita al Ecuador fortalecer su seguridad y 
su estabilidad política, ya que le permite establecer relaciones más estrechas y estratégicas con sus 
vecinos de la cuenca del Pacífico y participar en iniciativas regionales de seguridad y cooperación.

Es así que la proyección del Ecuador hacia la cuenca del Pacífico se analiza desde lo que Mackinder mencio-
na sobre el Pivote Geográfico, que el corazón de la tierra dominará el mundo (Sloan, 1999). En esta teoría, 
el Atlántico pierde la importancia que le caracterizó históricamente, y por primera vez en mucho tiempo se 
propone una aproximación estratégica hacia la Cuenca del Pacífico (Mackinder, 2011). El Almirante francés 
Raoul Castex apoya la relevancia de los océanos como paso fundamental entre las zonas continentales y 
como zonas de contacto, coincidiendo con Mackinder y manifestando que se convierte en demérito para las 
naciones que no tengan la capacidad o que ni siquiera lo proyecten como el medio para el fin deseado dentro 
de la estrategia nacional.

Así también, el geógrafo y político Karl Haushofer, ideólogo del espacio vital, vislumbraba la importancia 
del Océano Pacífico en el siglo XXI en su obra “Geopolítica del Océano Pacifico”, al catalogarlo como el 
océano político que proyectaba el eje político-económico del mundo (Haushofer, 1924). Esta teoría está 
aplicada por los países que conforman la región del Asia Pacífico al convertirse en el centro de gravitación 
de la economía mundial. Actualmente, las economías de estos países son las protagonistas del comercio in-
ternacional y del avance tecnológico con un creciente flujo de comercio e inversión extranjera que abarca 2 
600 millones de habitantes y representa el 54.2% del PIB mundial, generando el 45% de todo lo producido 
en el mundo (Miño, 2017). 

Basándose en estas teorías, el Ecuador cuenta con una posición privilegiada frente al continente asiático 
y cerca del Canal de Panamá, a una distancia equidistante de los principales socios comerciales en los 
hemisferios norte y sur, como Estados Unidos. En el 2021, Estados Unidos continuó siendo el principal 
destino de las exportaciones ecuatorianas, con un 25% del total, seguido de Chile y Colombia con el 4% y 
3% respectivamente. Esta singularidad, le permite al Ecuador expandirse y proyectarse hacia la cuenca del 
Pacífico mediante la frontera llamada océano sin necesidad de un conflicto bélico. Por lo tanto, es necesario 
que el país continúe con el proceso de negociaciones para convertirse en un miembro pleno de la Alianza del 
Pacífico y ser la octava potencia económica y exportadora a nivel mundial, para así incrementar el comercio 
externo mediante el libre tránsito de bienes y servicios, infraestructura, políticas comerciales comunes y 
complementación comercial.

Desde el punto de vista realista, se puede inferir que la Alianza del Pacífico fue creada con la flexibilidad 
necesaria para adaptarse a las condiciones del multilateralismo en un mundo multipolar, permitiendo ajustar 
el balance de poder que se requiere en América del Sur frente a la posición de Brasil como líder de la región, 
dando cabida a nuevos actores en la toma de decisiones, como son la fuerza empresarial, organizaciones 
multinacionales y la banca internacional. Además, las agendas propuestas en este organismo tratan diversos 
asuntos que no solo consideran lo económico como eje central de desarrollo, sino a la investigación cientí-
fica, educación y apertura migratoria, lo que demuestra que existe el estrechamiento de las relaciones en un 
amplio espectro de intereses que son comunes a los países miembros.

La Geopolítica ecuatoriana desde los inicios de la República
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Para el Ecuador, una de las fortalezas que tiene la Alianza del Pacífico es proyectarse como bloque en el 
escenario internacional. Desde el año 2013, los países miembros expandieron sus redes de representación 
diplomática por medio de misiones conjuntas en siete países de África y Asia Pacífico, permitiendo diver-
sificar las relaciones exteriores e impulsando eventos de comercio exterior, inversiones y turismo (Trujillo 
Acosta, 2014).

Todos estos aspectos manifestados en los párrafos anteriores se correlacionan con lo expuesto por Alfred 
Thayer Mahan, director del Naval War College en Estados Unidos, sobre la construcción de un canal en el 
istmo sudamericano y su gran importancia como ruta de comercio del mundo. El actual canal de Panamá 
seguirá permitiendo el acceso a los mares del futuro, el Pacífico y el Índico, donde se asienta más del 70% 
de la población mundial. Aplicando lo expuesto por Mackinder se puede definir el heartland ubicado en 
el lado del pujante desarrollo de los países asiáticos y el hinterland2, que se refiere a la zona de influencia, 
conformada por los países americanos como el Ecuador que miran hacia el Pacífico. 

Asimismo, considerando la 5ta ley de Ratzel (1969) sobre la ley de las áreas valiosas, donde describe que un 
Estado para crecer y evolucionar, debe buscar obtener beneficios geográficos al ocupar las buenas localiza-
ciones de las regiones antes que las débiles (Ratzel, 2011). El Ecuador posee zonas de protección y acceso 
directo, como es el puerto de aguas profundas en Posorja, ubicado en el Golfo de Guayaquil, características 
que lo catalogan como uno de los mejores en la Cuenca del Pacífico Sur, debiendo ser explotado al máximo 
tanto hacia el Asia Pacífico como el Atlántico, siendo un nexo de grandes líneas de comercio para así poten-
ciar la competitividad del país con el comercio mundial, ya que el canal de navegación con profundidades 
de aproximadamente 16 metros aumentan la capacidad de carga por el tamaño de los buques que ingresan y 
salen de este puerto, contribuyendo al desarrollo y crecimiento económico del país.

Es indudable que en la actualidad los mares y océanos son la fuente primaria de las actividades productivas, 
comercio y transporte de mercancías en el mundo, e interconectan a todos los Estados de la comunidad inter-
nacional. El Ecuador, al ser un país ribereño privilegiado por su ubicación geográfica y de acuerdo al Banco 
Central del Ecuador, en el 2020 contribuyó a la economía en actividades relacionadas al mar en Acuicultura 
y pesca de camarón con USD 982 millones; pesca con USD 486 millones, y transporte y almacenamiento 
con USD 4 mil millones, esto equivale al 8.4 % del PIB ecuatoriano (BCE, 2020), sin considerar ingresos, 
como la explotación de petróleo, turismo, entre otros. Estos datos evidencian la necesidad de que el sector 
defensa reoriente sus procesos de planificación para el desarrollo de una fuerza naval con características 
para poder defender y proteger el territorio marítimo, que equivale a 4,2 veces en la proporción terrestre del 
Ecuador.

En definitiva, el reto planteado es que el Ecuador se proyecte sobre la frontera marítima hacia el Asia-Pací-
fico, de tal forma que se incremente la productividad donde el desarrollo, crecimiento y la competitividad 
sean factores imprescindibles dentro de los intereses propios (Ardila, 2016), sin dejar a un lado la impor-
tancia del Canal de Panamá, ruta comercial privilegiada y punto de enlace entre el Pacífico y el Atlántico. 
Todo esto acompañado de la defensa y seguridad marítima, que se traduce en medios navales, equipamiento 
y sistemas de control de última tecnología. 

Como último punto, existen varias revistas y autores como Martín (2021), quien menciona que las Islas 
Galápagos tienen una posición estratégica importante por varias razones:

• Geográficamente, las Islas Galápagos se encuentran a unos 1.000 kilómetros al oeste de la costa 
del Ecuador en el Pacífico tropical, tienen una superficie de unos 7.800 kilómetros cuadrados. Esta 

2 Palabra de origen alemán, significa: tierra posterior a una ciudad, un puerto, etc., en un sentido amplio se refiere a la zona de influencia de un 
asentamiento, también es definido como el territorio adyacente al heartland o también como el espacio existente entre el heartland y las fronteras.
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ubicación geográfica es importante porque las Islas Galápagos se encuentran en una zona de tránsito 
relevante para barcos y aviones que viajan entre América del Sur y el Pacífico.

• Las Islas Galápagos tienen una gran biodiversidad y son conocidas por sus especies endémicas, como 
las iguanas marinas y las tortugas gigantes. Esta biodiversidad es importante porque las Islas Galápa-
gos son un destino turístico popular y tienen un gran valor científico y cultural.

• Las Islas Galápagos tienen una posición estratégica importante para la defensa del Ecuador. Esto se 
debe a que este archipiélago se encuentra cerca de la línea ecuatorial y puede servir como una plata-
forma para la vigilancia y protección de la soberanía del Ecuador en la cuenca del Pacífico.

• Las Islas Galápagos tienen una posición estratégica importante para la conservación de la biodiver-
sidad.

Por lo tanto, lo trascendental de las Islas Galápagos es que constituyen un lugar estratégico para el Ecuador, 
debido a que permiten ejercer un mejor control de las LCM propias en el Pacífico Oriental. La historia del 
Ecuador recuerda que, durante la Segunda Guerra Mundial, fueron utilizadas por los Estados Unidos para 
ejercer el control y la defensa del tráfico marítimo que se realizaba a través del Canal de Panamá.

Los postulados de Mahan (1890) mencionan que la posición geográfica frente a otras potencias podría con-
ferir una ventaja estratégica adicional de una posición central y una buena base para la realización de opera-
ciones contra probables enemigos (Gray & Sloan, 2014), ya sean estos al territorio o a las rutas comerciales 
materializadas en las LCM.

La visión geopolítica, la posición geográfica, la configuración física del territorio, sumadas al carácter y 
aptitud nacional, con una población que tenga un claro concepto del mar como fuente de aprovechamiento 
de los recursos y el carácter del gobierno que emita políticas que permitan un fomento del poder naval, se-
rán las características ineludibles que a cada país le convertirán en una nación con las cualidades marítimas 
necesarias para explotarlas en beneficio propio.  

Por lo tanto, se debe tener en cuenta que las Galápagos como elemento de posición a 600 Millas Náuticas del 
Ecuador continental, garantizan la libertad de las LCM, componente primordial para asegurar el desarrollo 
de un Estado, acompañado de un Poder Naval lo suficientemente disuasivo que le permita que otro país no 
intente afectar las rutas comerciales u otra amenaza no convencional, como el narcotráfico, el crimen orga-
nizado transnacional, la pesca ilegal, entre otros. 

En 1999, Sloan evidenció que los estudios sobre la naturaleza del poder marítimo fueron conceptualizados 
por Mahan en su publicación “Influencia del Poder Naval en la Historia”, en la cual se define el poder maríti-
mo en dos componentes fundamentales: los intereses marítimos y el poder naval. Estos componentes deben 
complementarse para otorgar al mar una real dimensión política, económica, social y estratégica. Basado en 
este pensamiento, el Gobierno ecuatoriano debe desarrollar en al menos una de las islas del archipiélago un 
sitio estratégico con las características necesarias para proveer logística a los medios navales que operan en 
los espacios marítimos jurisdiccionales, brindando permanencia, reabastecimiento y facilidades de intercep-
tación. Actualmente, la Armada Nacional cuenta con bases rudimentarias para este fin, por lo que se hace 
imprescindible el desarrollo de las mismas.

Cualquier aproximación geopolítica que enlace al Ecuador deberá tomar en cuenta que se encuentra bajo 
la influencia directa de la zona de Interés de Estados Unidos, y por tal razón, debe considerar este factor 
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preponderante bajo el enfoque realista, el cual, en la interacción de los Estados en la búsqueda de la super-
vivencia dentro de la estructura anárquica del sistema político internacional, propone aliarse con otros para 
equilibrar la distribución del poder (Waltz, 2005).  

En la actualidad, en el contexto internacional sudamericano, la situación geopolítica es complicada, en 
razón de que se vive una crisis de gobernabilidad en los Estados debido a una polarización ideológica; en 
ese sentido, el Ecuador intenta recuperarse de la crisis de la pandemia del COVID-19 con un nuevo modelo 
económico propuesto en el Plan de Desarrollo 2021-2025; asimismo, las relaciones entre Estados Unidos y 
Ecuador van mejorando, especialmente con la ayuda en el combate al terrorismo, contrarrestar el tráfico de 
estupefacientes y de armas, y proteger la seguridad pública y el medio ambiente.

Finalmente, luego del análisis realizado sobre la situación geopolítica que posee el Ecuador, se determina 
lo siguiente: 

• El país debe proyectarse hacia la cuenca del Pacífico mediante la incorporación como miembro ple-
no de la Alianza del Pacífico, para de esta forma incrementar el comercio exterior mediante el libre 
tránsito de bienes y servicios.

• Se debe aprovechar y desarrollar el puerto de aguas profundas en Posorja, ya que la capacidad por 
el tamaño de los buques que ingresan y salen de este puerto lo convierte en uno de los mejores en la 
Cuenca del Pacífico Sur.

• Las Islas Galápagos, sitio estratégico a 600 Millas Náuticas del continente, deben contar con una base 
naval que potencie la ubicación geográfica, brindando el soporte logístico de tal forma que aumente 
la permanencia en los espacios marítimos jurisdiccionales insulares y proyectar en un mayor radio de 
acción a los buques de la Armada.

• Fomentar las relaciones diplomáticas con Estados Unidos para combatir intereses comunes como el 
terrorismo, tráfico de estupefacientes, seguridad pública, entre otros.

3.2. Discusión 

En primer lugar, según el libro “Historia del Ecuador” de Juan de Dios Martínez (2017), la situación geopo-
lítica del Ecuador cuando nació como República en 1830 estuvo marcada por el proceso de independencia 
de la Corona española y la lucha por la consolidación de la nacionalidad ecuatoriana. Al inicio de la Repú-
blica, Ecuador estaba compuesto por tres provincias: Quito, Guayaquil y Cuenca, cada una de ellas con su 
propia administración y gobierno. Esto generó tensiones y conflictos entre las provincias, lo que dificultó la 
unificación del país y su consolidación como nación independiente.

Además, durante este período Ecuador también enfrentó problemas económicos y políticos internos, así 
como la influencia de potencias extranjeras como Gran Bretaña y Estados Unidos en sus asuntos internos. 
Esto se reflejó en la firma de tratados comerciales y en el papel de Ecuador como protectorado de estas po-
tencias en la región.

En resumen, la situación geopolítica del Ecuador durante sus primeros años como República estuvo mar-
cada por la lucha por la unificación del país y la consolidación de su nacionalidad, así como por problemas 
internos y la influencia de potencias extranjeras en sus asuntos internos.

Como segundo punto, la proyección del Ecuador hacia la cuenca del Pacífico es vital por varias razones, 
que incluyen:
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Económicas: La cuenca del Pacífico es una de las regiones más dinámicas y con mayor crecimiento eco-
nómico del mundo, y el Ecuador puede beneficiarse de esto a través del comercio y la inversión con países 
de la región. Según un estudio realizado por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SNPD) 
del Ecuador, “la proyección del Ecuador hacia la cuenca del Pacífico es vital para el país, ya que le permite 
acceder a nuevos mercados, promover la inversión extranjera y mejorar la competitividad de sus productos 
y servicios en la región” (SNPD, 2013, p. 16).

Económicamente, la proyección del Ecuador hacia la cuenca del Pacífico es importante porque esta región 
es una de las más dinámicas y de mayor crecimiento en el mundo. El Ecuador puede aprovechar esta dinámi-
ca económica y desarrollar relaciones comerciales y de inversión con países de la región del Pacífico (Ibid). 
Además, la cuenca del Pacífico es una de las regiones más dinámicas y con mayor crecimiento económico a 
nivel mundial. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la cuenca del Pa-
cífico es responsable por el 40% del comercio mundial y el 50% del crecimiento económico global (Cepal, 
2018). Esto significa que el Ecuador podría aprovechar esta dinámica para impulsar su propio crecimiento 
económico y desarrollo.

Geopolíticas: La cuenca del Pacífico es una región de gran importancia geoestratégica y el Ecuador puede 
beneficiarse de su posición en la región a través de la cooperación y el diálogo con otros países de la región. 
Según el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador, “la proyección del Ecuador 
hacia la cuenca del Pacífico es fundamental para fortalecer su posición geoestratégica en la región y para 
promover la cooperación y el diálogo con otros países de la región” (Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Movilidad Humana, s.f.).

Geográficamente, el Ecuador se encuentra en la región de América del Sur, pero tiene una importante pro-
yección hacia el Pacífico debido a la presencia de las Islas Galápagos, que se encuentran a unos 1 000 
kilómetros al oeste de la costa del Ecuador (Barba, 2018). Esta ubicación geográfica es importante porque 
las Islas Galápagos se encuentran en una zona de tránsito relevante para barcos y aviones que viajan entre 
América del Sur y el Pacífico (Ibid).

Ambientales: La cuenca del Pacífico es una región con una gran biodiversidad y el Ecuador puede benefi-
ciarse de su proyección hacia la región a través de la conservación y protección de esta biodiversidad. Según 
un estudio realizado por la Universidad de Costa Rica, “la proyección del Ecuador hacia la cuenca del Pa-
cífico es vital para la conservación y protección de la biodiversidad de la región, ya que le permite acceder 
a recursos y tecnología.

Estratégicamente, la proyección del Ecuador hacia la cuenca del Pacífico es importante porque la región del 
Pacífico es una de las más importantes en términos de seguridad y defensa. El Ecuador puede aprovechar su 
posición geográfica en la cuenca del Pacífico para fortalecer su posición estratégica y proteger sus intereses 
nacionales (Ibid).

Finalmente, una de las principales razones por las cuales la posición estratégica de las Islas Galápagos es 
importante es por su valor ecológico y biodiversidad. Según la Unesco, las Islas Galápagos son consideradas 
“un patrimonio de la humanidad” debido a que poseen una gran cantidad de especies endémicas que no se 
encuentran en ningún otro lugar del mundo. La biodiversidad de las Islas Galápagos es un recurso impor-
tante para la ciencia y la investigación, y su protección es esencial para garantizar la conservación de estas 
especies y su entorno natural.

Además, la posición estratégica de las Islas Galápagos es importante desde un punto de vista militar y de 
seguridad. Según Rodríguez et al. (2015), las Islas Galápagos tienen una posición clave en el Pacífico y su 
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control puede ser determinante en caso de conflicto militar en la región. Por lo tanto, la defensa y protección 
de las Islas Galápagos es esencial para garantizar la seguridad del Ecuador y de la región en su conjunto.

IV. Conclusiones y Trabajo Futuro

El Ecuador, desde su conformación como Estado en 1830, ha sufrido pérdidas territoriales a manos de sus 
vecinos con mayores poderes militares. Esto sugiere que, en caso de futuros conflictos bélicos, la posición 
estratégica del país como núcleo vital podría estar en riesgo si no cuenta con los medios adecuados para 
defender su territorio.

La posición privilegiada del Ecuador frente al continente asiático y su cercanía al Canal de Panamá, una 
importante ruta marítima de enlace entre los océanos, permite la proyección natural de su frontera marítima 
hacia el Asia Pacífico y el Atlántico. Esto se puede aprovechar gracias a la existencia de líneas de comunica-
ción, como el puerto de aguas profundas de Posorja, una valiosa área considerada como una de las mejores 
en la Cuenca del Pacífico Sur.

Las Islas Galápagos, territorio y elemento de posición de ventaja estratégica, permite ejercer un control ade-
cuado de las líneas de comunicaciones marítimas propias en el Pacífico Oriental, acompañado de un Poder 
Naval lo suficientemente disuasivo que cuente con permanencia, reabastecimiento y facilidades de intercep-
tación en contra la amenaza de otro Estado o diversas amenazas no convencionales, como el narcotráfico, 
la pesca ilegal entre otras.
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