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Páramo… Ya que tiene este libro ante sus ojos, tal vez vale la pena 
reflexionar sobre esta palabra: ¿Qué nos dice? ¿Qué sentimos? ¿En qué 
nos hace pensar? Ahora trate por un momento de recordar lo que le decía 
esta misma palabra hace tiempo, de lo que le hacía pensar y sentir hace 
quizá diez, quince, veinte años... Creemos que el páramo no es lo que era 
antes. Y no nos referimos a las diferentes acepciones que puede tener la 
palabra páramo en diccionarios y enciclopedias (“Ecosistema montañoso 
neotropical”,“Llovizna”, “Sitio yermo y desarbolado”, “Lugar frío y des-
amparado”, “Un apellido”…), sino a las percepciones y actitudes que esos 
grupos han tenido y tienen al respecto. Por supuesto, nos restringimos a 
colectivos que habitan en un entorno donde páramo encarna algo coti-
diano a nivel emocional, profesional, cultural, socioeconómico o político.

En pocas palabras —y sin la pretensión de analizar aquí un tema en 
sí complejo y fascinante—, el páramo no es ni ha sido lo mismo para 
una mujer campesina de los altos Andes que para un ingeniero de riego 
formado en la ciudad; no es ni ha sido lo mismo para un científico in-
teresado en aves de las partes altas de los trópicos que para la alcaldesa 
de un poblado en los valles interandinos o para quien dirige un Parque 
Nacional que contiene pajonales cercanos a las nieves.

Aceptando la existencia de esta multiplicidad de percepciones y 
emociones, quienes hemos editado esta publicación reiteramos nuestra 
apreciación de que páramo ya no es lo que era para muchos de estos 
grupos de gente, quizá para todos ellos. Es que los mismos grupos pa-
recen haber cambiado mucho desde adentro. En este nuevo contexto 
paramero, que se extiende incluso fuera de las fronteras patrias, el GTP 
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ha sido tanto un motivador como un indicador. El que de manera casi 
espontánea se haya generado una plataforma de esta naturaleza es prue-
ba de que el páramo —en sus mil encarnaciones— estaba esperando, 
como un baúl de tesoros escondido, a ser abierto, estudiado, analizado, 
entendido, respetado y divulgado de un modo multidisciplinario. Este 
libro es una selección de los textos que han aparecido en la Serie Páramo 
del GTP desde 1999; pretende ser un reflejo, una reflexión y una cele-
bración de estas diversidades y evoluciones en varios ámbitos, ya sea que 
consideremos el páramo como un hogar, un territorio, un ecosistema, 
un paisaje cultural y/o una fuente de agua.

Entre las reuniones del GTP y la edición de la Serie Páramo se ha es-
tablecido una sinergia que es sin duda parte del éxito y de la longevidad 
de esta iniciativa, que avanza hacia los 15 años y los 30 números. Las 
reuniones nutren a la revista; esta mantiene el interés y amplía la divul-
gación de los resultados, debates, ideas y novedades que se presentan 
en esta plataforma social que ha crecido hasta llegar a tener centenas de 
socios con intereses muy variados en los páramos.

Lo que tiene en sus manos, entonces, recoge “lo mejor” de la Serie 
Páramo hasta esta fecha. Esto es un honor, especialmente al considerar 
que la Serie es una de las pocas publicaciones de su tipo que se han 
mantenido sin pausa por tanto tiempo, en un medio como el nuestro en 
el que no hay mucha tierra fértil para la divulgación y la retroalimenta-
ción. Cada entrega es lanzada, en promedio, cada cinco meses y contiene 
las ponencias presentadas en la reunión correspondiente del GTP.

“Lo mejor” de la Serie debe ir entre comillas y es algo que merece 
una explicación. Una de las características esenciales del GTP ha sido 
la amplitud de intereses y actores, lo que se refleja y plasma en la diver-
sidad de criterios y percepciones, por un lado, y de estilos en las pre-
sentaciones y artículos, por otro. Algunos artículos, por ejemplo, han 
sido netamente académicos, mientras otros han sido manifestaciones 
muy espontáneas de representantes de conglomerados humanos histó-
ricamente marginados. Algunos son presentaciones de datos científicos, 
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otros son deliberaciones más bien filosóficas sobre temas clave, algunos 
son reseñas multidisciplinarias de procesos de gestión a varias escalas, 
otros son testimonios vivenciales… ¿Cuál es “mejor”?

Para el Comité Editorial —que traduce el espíritu esencial del GTP y 
la Serie Páramo— todos tienen en principio el mismo gran valor. La su-
puesta superioridad consustancial a la Ciencia o la esencia fundamenta-
lista de lo Tradicional-ancestral, por ejemplo, no han sido factores para 
priorizar unos artículos sobre otros en esta antología ecléctica y sincré-
tica. Si se quieren encontrar elementos que le den coherencia a la selec-
ción, estos pueden ser el “diálogo de saberes” y una representatividad de 
esa diversidad típica del páramo y del GTP.

Aparte de esto, los artículos aparecidos en la Serie tienen al menos un 
valor compartido: a más de sus propios intereses y percepciones, de su 
calidad estilística o su agudeza analítica, todas las personas que accedie-
ron a presentar sus ponencias y a escribir los artículos han manifestado 
un apego profundo hacia los páramos desde algún punto de vista; por 
eso lo hicieron de manera solidaria y generosa. Así, cada texto pertenece 
de alguna manera a su propia antología.

No obstante, en términos prácticos, había que pasar un filtro. En este 
afán, el Comité Editorial estableció ciertas pautas generales para el pro-
ceso. La centena y más de artículos de las casi 30 entregas debían con-
densarse en un libro manejable. La ingrata pero fascinante tarea de ta-
mizar fue generando este producto como el resultado de la colaboración 
y el debate de un grupo de personas que, en ello, han visto reforzado su 
compromiso con el páramo. Un orden fue apareciendo; las secciones del 
libro lo reflejan.

Los primeros artículos están escritos desde un punto de vista cientí-
fico-académico, con lenguaje objetivo, repletos de estadísticas, citas bi-
bliográficas, cuadros y mapas, pero no carentes de espíritu y propuesta. 
Es la visión de un conglomerado humano —bastante heterogéneo en 
sí mismo—, en el que se incluyen (aquí y a lo largo del libro) personas 
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de otros países que han encontrado en las alturas tropicales un lugar 
seductor para sus investigaciones, reflexiones y teorías.

La segunda sección corresponde a las contribuciones de quienes son 
parte directa del páramo, que lo viven a diario, con sus bondades y vi-
cisitudes. Estas nos enseñan cómo se conjugan allá arriba, dialéctica y 
continuamente —a veces de manera conflictiva—, la diversidad natural 
con la social, generándose así un verdadero paisaje cultural.

La tercera sección describe las intervenciones que diferentes proyec-
tos y programas de las comunidades y la sociedad civil han ejecutado 
en los páramos para lograr su conservación y su gestión integrada, par-
ticipativa y sustentable. Posiblemente, es aquí donde más se juntan las 
distintas visiones de los páramos: el territorio vital de la gente, la fuente 
de conocimientos de la academia y el interés en el desarrollo no-extrac-
tivista de la sociedad civil.

La cuarta y última sección presenta el páramo a través de textos que 
vienen de instancias oficiales, legales, normativas e institucionales. Un 
hecho notable en este ámbito es que el páramo ya es parte explícita de 
la Constitución. Este hito es de alguna manera el colofón de un proceso 
que incluye debates, documentos, planes, ordenanzas, normas, regla-
mentos y leyes a varios niveles de gobernanza y que se ha ido solidifi-
cando precisamente en los últimos quince años. ¿Cuánto han tenido que 
ver entes como el GTP en esta evolución? Es difícil cuantificarlo, pero 
no creemos exagerado ni soberbio decir que debemos haber tenido una 
injerencia significativa. Ahora, ¿cuánto más falta por hacer para que las 
declaraciones se transformen de manera efectiva en un futuro más sus-
tentable, equitativo, participativo y solidario? Ojalá esta publicación dé 
algunas luces al respecto.

Esta categorización en cuatro secciones, por más lógica y coherente 
que pueda ser, responde más a una necesidad humana de poner las cosas 
en cubículos que a una sistematización inherente a los textos. Podría-
mos aseverar que todos los artículos seleccionados son a la vez científi-
cos, en cuanto a la generación y análisis de conocimientos, y humanos, 
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en cuanto a la participación de gente en su producción y debate; están 
relacionados con la gestión, porque en todos los casos, de maneras a 
veces indirectas pero siempre importantes, se trata de debatir y mejorar 
nuestras intervenciones en el páramo, y tiene que ver con las institucio-
nes porque el páramo mismo se ha convertido en una de ellas.

Un elemento fundamental en este tipo de antologías es que entre la 
aparición original de los textos y su publicación hay con frecuencia una 
diferencia de tiempo notable; en este caso, ese lapso va entre uno y diez 
años de antigüedad. El libro los presenta como fueron apareciendo para 
mantener cierta historicidad, pero tomando en cuenta que, en algunos 
casos, podrían estar algo obsoletos. Dentro de ese contexto —y para 
agregar valor— el Comité concluyó que era positivo contar, para cada 
una de las cuatro secciones, con textos que contextualizaran e hilaran 
mejor sus contenidos, actualizaran ciertos conceptos o presentaran de-
sarrollos fundamentales. Con este fin hemos contado con la colabora-
ción de cuatro personas versadas en la materia.

Asimismo, se solicitó a autores y autoras revisar la versión que se 
publicó en la serie, que la actualizaran sin transformarla profundamente 
y/o escribieran un par de párrafos extra con sus reflexiones, actualiza-
ciones y comentarios inéditos. Se podrán ver que en algunos casos exis-
ten estos párrafos al final del artículo bajo el título común “Post scríp-
tum. ¿Qué ha sucedido después de la publicación original?”, mientras 
que en otros los autores o las autoras han hecho una edición en el texto 
mismo (lo que se dice claramente en el pie de página del título). Algunos 
artículos son más recientes y, por tanto, no necesitaban adenda. Cree-
mos que todas estas colaboraciones han logrado generar un producto 
que es más que la suma de sus componentes y que no solo presenta una 
visión general de temas prioritarios sino una perspectiva particular y 
actualizada de varios de ellos.

En resumen, lo que está leyendo es el resultado de varios procesos: 
uno (bastante general), que ha hecho que en los últimos años los pá-
ramos, tras haber sido un ecosistema casi invisible, hayan pasado a ser 
una especie de estrella; otro (un poco más concreto), que ha facilitado a 
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quienes se interesan en los páramos —dentro de ese contexto general de 
(re)descubrimiento— a aglutinarse durante quince años para debatir, 
compartir y comunicar sus proyectos, problemas y logros en el GTP; y 
otro (aún más delimitado), en el cual un grupo de individuos ligados al 
GTP han concebido una antología sui géneris de los artículos apareci-
dos en la Serie Páramo.

El hecho de que el páramo haya (figurativamente) salido de la niebla 
y esté ahora muy alto en las agendas social, política, académica y cultural 
es un logro de muchas personas y organizaciones que encontraron en 
el GTP su espacio de tertulia y reflexión. Sin embargo, esta “revolución” 
en la atención para el páramo no debe ser motivo de contemplación y 
descanso: las amenazas que acechan al páramo siguen presentes y en 
aumento. Por ello, su vigilancia y atención deben mantener el mismo 
ritmo y proporción de aquellas. Esto es importante en una época de 
cambios profundos y a ratos ambiguos en la política, la sociedad y el 
ambiente. Están en la palestra temas candentes y vitales relacionados 
con los páramos: servicios ambientales, calentamiento global, creci-
miento urbano y demanda de agua, forestación masiva, biocomercio, 
soberanía alimentaria, reivindicación de las poblaciones originarias, 
derechos de la naturaleza, leyes fundamentales relacionadas con agua 
y planificación territorial y muchos otros que deben debatirse amplia y 
democráticamente, y producir procesos y resultados significativos más 
allá de avatares coyunturales.

Esperamos que este libro colabore con el cometido primordial de 
cambiar, establecer, monitorear y mantener una estructura socioam-
biental que cultive un futuro promisorio para la naturaleza y la gente, 
en el páramo y en todo el país.

El Comité Editorial
Quito, septiembre de 2011




