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introduCCión

el Páramo estudiado1

esteban suárez
2

12

Durante los últimos quince años, el movimiento de conservación en 
Ecuador ha observado una de las iniciativas de coordinación y colabo-
ración más duraderas y productivas de su historia. En un ambiente en 
el que la intensidad del trabajo, las dificultades de financiamiento y la 
heterogeneidad de las visiones generalmente dificultan incluso las for-
mas más sencillas de colaboración, el GTP se ha destacado como una 
iniciativa única no solo por su duración, sino sobre todo por su capaci-
dad de mantener un alto nivel de interés y participación entre un gru-
po extremadamente diverso de actores que incluyen a académicos/as, 
tomadores/as de decisión, usuarios/as y otros miembros de la sociedad 
civil con intereses o responsabilidades relativos a los páramos. Los resul-
tados de los esfuerzos de coordinación entre los participantes del GTP 
son muchos y están detallados en varias secciones de este volumen. Pero, 
además de ellos, otro de los resultados del GTP que deber ser destacado 
es la compilación de información científica relevante para el manejo de 
los páramos y su difusión entre un público amplio.

Esta compilación que el GTP ha promovido durante estos años y 
que se presenta en esta publicación constituye casi un libro de referencia 
que cualquier persona que esté estudiando, que se interese en la parte 
política o que tome decisiones debería leer. Esto le permitiría conocer 
acerca de cómo están constituidos y cómo funcionan los ecosistemas de 

1 Texto original para esta publicación.

2 Director; Maestría en Ecología; Universidad San Francisco de Quito; esuarez@usfq.edu.ec
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páramo y sobre las particularidades que determinan su marcada sensi-
bilidad ante las formas de uso que experimentan. A partir de la revisión 
de las características del clima y el suelo de los páramos y su influencia 
sobre la vegetación y sobre los servicios de regulación hídrica de estos 
ambientes, quien lea este compendio podrá entender las oportunidades 
y los retos que representa el uso de la agrobiodiversidad de los páramos, 
y las amenazas de actividades como plantaciones forestales y minería.

En su revisión edafológica del páramo en Ecuador, Pascal Podwo-
jewski y Jérôme Poulenard alcanzan un equilibrio difícil de lograr. Por 
un lado, este artículo explica en términos sencillos los principales fac-
tores ambientales que condicionan la formación y distribución de los 
diferentes tipos de suelo en los páramos ecuatorianos, desde los efectos 
del clima hasta las diferencias en la importancia relativa de la influencia 
de la actividad volcánica en diferentes zonas del país. Por otro lado, los 
autores presentan suficiente información técnica sobre las propiedades 
y características de las principales clases de suelo como para generar 
una excelente aproximación para cualquier investigador/a o estudiante 
con empeño en profundizar en el estudio de los suelos de páramo en 
Ecuador o captar su relevancia para el manejo integral de estos eco-
sistemas. En lo fundamental, Podwojewski y Poulenard sientan las ba-
ses para comprender la naturaleza y la heterogeneidad de los suelos, y 
su influencia sobre el desarrollo de la peculiar vegetación que domina 
nuestros páramos.

Escribir un ensayo corto y relevante sobre la vegetación de los pára-
mos andinos es un enorme reto. La influencia del clima y los suelos, el 
origen fitogeográfico de las especies, la zonificación de las formaciones 
vegetales y los patrones de diversidad de endemismo de la flora son te-
mas que pueden ocupar volúmenes enteros por sí mismos. Justamente 
esta es la síntesis que presenta el artículo de Susana León-Yánez; basada 
en su amplia experiencia en la flora de los páramos y la extensa parti-
cipación del Herbario QCA de la Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador de Quito en el tema, ofrece una descripción ideal de la flora 
de las altas montañas de Ecuador. Alejándose de listas interminables de 
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especies y nombres científicos, en este artículo la autora ofrece una in-
troducción clara y concisa acerca de las principales peculiaridades de la 
vegetación de los páramos ecuatorianos, con énfasis en sus patrones de 
zonificación y en los elevados niveles de diversidad y endemismo.

A más de lo referente al suelo, la vegetación y la diversidad, ningún 
compendio académico acerca de los páramos estaría completo sin una 
revisión sobre el modo en que estos componentes interactúan, generan-
do la excepcional capacidad de regulación hidrológica que tienen estos 
ecosistemas y que los convierte en estratégicos, no solo en Ecuador sino 
a escala norandina. En su artículo, Bert De Biévre y sus colaboradores 
presentan una excelente síntesis sobre del estado del conocimiento acer-
ca de la hidrología de los páramos ecuatorianos y los factores que la con-
dicionan. En un lenguaje asequible pero riguroso, los autores resumen 
los resultados del más importante esfuerzo de investigación a escala de 
cuenca que se ha realizado en los páramos andinos hasta la fecha, y que 
ha servido como base para establecer más precisamente la magnitud del 
servicio ambiental de regulación hídrica que proveen estos ecosistemas, 
así como las alteraciones que sufren como consecuencia de los usos de 
suelo que experimentan.

Como se ha sugerido antes, uno de los impactos crecientes sobre los 
páramos es la expansión de plantaciones forestales, especialmente de pi-
nos y eucaliptos. Aunque el trabajo de De Bièvre y sus colaboradores ya 
reseña los impactos de esas plantaciones a escala de cuenca, se requiere 
también de una mejor comprensión de los mecanismos que condicio-
nan localmente los variados impactos de la forestación de los páramos, 
no solo sobre su hidrología, sino también sobre su diversidad y sobre la 
integridad de sus suelos. El artículo de Kathleen Farley ayuda a cubrir 
esta necesidad a partir de los datos de su estudio de plantaciones fores-
tales en la provincia de Cotopaxi. La autora coordinó un análisis de los 
impactos de esta actividad sobre la características del suelo (como can-
tidad de carbono y acidificación), y sobre la cantidad y calidad de agua 
en el suelo. Pero, además de esta revisión del estudio en Cotopaxi, el ar-
tículo de Farley tiene la ventaja de analizar los impactos de la forestación 
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en el contexto de otros estudios en varias partes del mundo; con ello 
nos permite contextualizar las alteraciones que se están observando en 
los páramos. Al mismo tiempo, Farley hace un excelente análisis de las 
ventajas y desventajas (trade-offs) que surgen por las interacciones entre 
el rol social o económico que pueden tener las plantaciones forestales y 
los distintos impactos ecológicos que pueden tener de acuerdo con las 
condiciones ambientales locales.

A diferencia de la forestación, que bajo ciertas condiciones podría 
ser menos perjudicial para determinados páramos, los impactos de la 
minería en el ecosistema parecen ser mucho más contundentes. A pesar 
de ello, y de que aún hacen falta estudios adicionales, el actual marco 
legal ecuatoriano es contradictorio y aún permite el desarrollo de ac-
tividades mineras en los páramos, aunque deberían ser protegidos de 
este tipo de actividad extractiva como ecosistemas estratégicos en tér-
minos de agua. Esta es la principal conclusión a la que llegan Alexandra 
Velástegui y Víctor López; partiendo de una revisión completa de la 
actual legislación que debería normar tanto la conservación de los eco-
sistemas de páramo como el desarrollo de las actividades de minería en 
el país, destacan la necesidad de excluir la actividad minera de los pára-
mos ecuatorianos. Al mismo tiempo, este artículo identifica los vacíos y 
contradicciones que persisten en el marco legal ecuatoriano y el riesgo 
que esto significa en términos de proteger a los páramos de los efectos 
devastadores de la minería a cielo abierto.

Los impactos que actualmente reciben los páramos andinos repre-
sentan solamente una de las facetas de la complicada red de interaccio-
nes que ha surgido entre estos ecosistemas y las sociedades humanas. La 
otra faceta —mucho más promisoria— es la de la importancia cultural 
de los páramos, reflejada tanto en sus valores míticos o ceremoniales 
como en el conocimiento de una diversa gama de plantas y animales 
con importancia estratégica para la subsistencia de las comunidades an-
dinas. El artículo de Carlos Nieto y Jaime Estrella nos ofrece una deta-
llada revisión del estado de la agrobiodiversidad de los ecosistemas de 
páramo y aledaños, con énfasis en su clasificación según los diferentes 
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tipos de uso: desde las plantas de interés médico o alimentario hasta 
las malezas y animales que han sido tradicionalmente utilizados por las 
comunidades altoandinas. Reforzando el espíritu de los artículos de la 
Serie Páramo, Nieto y Estrella ofrecen una sección de conclusiones que 
van más allá de una simple recapitulación: identifican prioridades de 
investigación y manejo que son indispensables para recuperar y prote-
ger este componente indispensable de la diversidad e integridad de los 
páramos andinos.

En su conjunto, los artículos incluidos en esta sección ofrecen una 
visión amplia de las características que han hecho de los páramos eco-
sistemas estratégicos desde los puntos de vista ecológico, cultural y eco-
nómico, así como de las principales amenazas que los afectan. Con este 
conocimiento, es labor de todos los usuarios, usuarias y otras personas 
interesadas en estos ecosistemas, utilizar esta base para desarrollar e im-
plementar mejores alternativas de manejo para conservar la integridad 
ecológica y la salud de los páramos. El lograrlo dependerá de una inte-
gración efectiva de información científica “dura” con una comprensión 
adecuada de la realidad socioeconómica de cada sitio, y la generación 
de alternativas que permitan disminuir la presión que experimentan los 
páramos y recuperar los aspectos positivos de su relación con las socie-
dades humanas.




