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Hacer el recorrido por los 13 años del GTP y por los artículos de esta 
sección nos hace pensar en los encuentros y des-encuentros entre la teoría 
de las ciencias ambientales y la realidad socioambiental de Ecuador. Nos 
lleva a un análisis de la historia misma de la conservación en este país. Así, 
se debe reconocer la fuerte influencia de la escuela norteamericana en los 
primeros esfuerzos de conservación en Ecuador. Ésta llevaba una carga 
muy biologicista al estilo “no tocar” y de “guardar áreas supuestamen-
te prístinas” fuera del alcance del ser humano, mientras el contexto nos 
mostraba poblaciones rurales dentro o cercanas a áreas protegidas en una 
situación de marginación y olvido. Entonces se planteó el tema del desa-
rrollo armónico, luego se habló de desarrollo racional y, posteriormente, 
del famoso desarrollo sostenible o sustentable. Este último permitía teóri-
camente el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales, a la par 
de lograr un crecimiento económico, dentro de un marco de justicia y 
equidad social. En los últimos diez años los esfuerzos de conservación han 
tratado de lograr una gestión democrática de los recursos naturales, en los 
que se ha incorporado el tema de los derechos ambientales. Es decir, qué 
responsabilidades, pero sobre todo qué derechos tenemos los ciudadanos 
y ciudadanas para exigir a nuestros gobiernos, no solo a los locales sino a 
los del mundo, un ambiente sano.

1 Texto original para esta publicación.

2 Investigadora y Estudiante de Doctorado; Universidad de Wageningen, Países Bajos;  
rossana.manosalvasnicolalde@wur.nl

Mama Lola, Zuleta. Patricio Mena Vásconez, 2008
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La relación que tímidamente empezaba a establecerse entre los 
problemas ambientales y las causas sociales a finales del siglo pasado 
se ha aclarado y se la está tratando con más seriedad. Hoy, la relación 
es innegable. No existe ni un solo problema ambiental, por más pe-
queño o global que sea (calentamiento global, contaminación, pérdida 
y degradación de los recursos naturales) que pueda considerarse so-
cialmente neutro, así como no se puede proponer ningún argumento 
sociopolítico que pueda considerarse ecológicamente inocuo (Harvey 
1996). La relación está ahí, clara e irrefutable. No se puede hablar de 
conservación sin hablar de equidad. No se puede hablar de conserva-
ción sin justicia social.

La división que hacemos entre las ciencias sociales y naturales refleja 
la línea que trazamos entre el mundo natural y la sociedad. Esta misma 
división se ha hecho con relación a los problemas a los que calificamos 
de sociales —como la falta de empleo, vivienda, transporte, salud públi-
ca, inequidad de género y racial, violencia, pobreza y libertad reproduc-
tiva—, y los problemas a los que llamamos ambientales: calentamiento 
global, pérdida y degradación de los ecosistemas y los recursos natura-
les, contaminación, extinción de especies… Lo hacemos sin querer re-
conocer las intrincadas y complejas interrelaciones que existen entre los 
unos y los otros, la interdependencia social-ecológica y las inevitables 
intersecciones que vamos a encontrar a cada paso cuando intentemos 
resolver los unos y los otros.

El “tomar al toro por los cuernos”, o llamar a las cosas por su nombre, 
nos lleva a reconocer que, en última instancia, es la intensificación de 
la producción capitalista globalizada la que ha eliminado tanto las res-
ponsabilidades del Estado como las corporativas, con relación a lo que 
se conoce como la reproducción social. En otras palabras, las políticas 
neoliberales de privatización, mercantilización y desregularización han 
erosionado, e incluso imposibilitado, el alcance de un salario digno para 
vivir, el acceso a una adecuada atención médica, a una educación de-
cente, al abrigo, al aire respirable y al agua limpia para grandes sectores 
de la humanidad (Di Chiro, 2008). Y, por otro lado, son precisamente 
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las formas de producir y de consumir bajo la lógica, las instituciones y 
las estructuras de poder capitalista, las que mayor impacto tienen en el 
ambiente (Harvey 1996).

Estamos en la búsqueda de un nuevo proyecto socio ambiental, en 
el que se acorte la brecha entre las ciencias naturales y sociales, entre lo 
que llamamos naturaleza y sociedad, y donde encontremos el equili-
brio entre las demandas y problemáticas sociales y económicas con un 
ambiente capaz de satisfacerlas. Estos artículos, algunos escritos hace 
más de 11 años pero aún muy vigentes, nos muestran los intentos por 
una comprensión más interdisciplinaria, intercultural (diálogo con las 
culturas de las minorías, de los oprimidos, de los del Sur) (Cuvi y Poats 
2011) y más humana del páramo.

Así, en el Análisis de género y el manejo de páramo, Susan Poats mues-
tra el esfuerzo por transversalizar el enfoque de género a los programas 
de conservación y desarrollo, y cómo se ha ido avanzando no solo en la 
praxis sino en la reflexión conceptual de género en el país. Al entender 
cómo se construyen estas diferentes relaciones de hombres y mujeres 
con el medio —de acuerdo al contexto cultural, económico, político y 
ambiental— comprendemos las relaciones de poder y control que están 
detrás. Nos alejamos de las tradicionales esquematizaciones e idealiza-
ciones esencialistas de la mujer como víctima pasiva y entendemos su 
rol en la conservación o el deterioro del medio ambiente. Nos sacude 
también de las preconcepciones y los supuestos ambientales, donde son 
las mujeres las responsables del aumento poblacional (como causa pri-
mera del deterioro ambiental) en el Mundo, sobre todo en el Tercero. 

Por otro lado, Jorge León, en sus Particularidades culturales de la 
gente de montaña, nos lleva de la mano por esos intricados y complejos 
caminos de la antropología geográfica, para desmitificar al hosco, duro 
y taciturno habitante de los páramos, y reconocer ciertas características 
y respuestas similares que los habitantes de las montañas del Mundo 
tienen en común, como la construcción de terrazas, el uso estratégico de 
distintos hábitats como archipiélagos, y las formas de trabajo solidario 
y recíproco que han tallado estos paisajes culturales (van Hooff, 2002).
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Porque, como nos dicen Marco Pichisaca y Cesario Guamán en La 
gestión andina de los páramos, “hay una forma distinta de conceptuar, de 
ver, de sentir y sobre todo de vivir con y en las zonas de altura y páramos 
andinos”. Basado en de Souza (2011), su propuesta es “desechar ideoló-
gica y epistemológicamente la idea de desarrollo, donde hay un superior 
y un inferior, y buscar el conocimiento significativo y las innovaciones 
relevantes para la mayoría históricamente excluida pero con una mente 
descolonizada, libre de los conceptos, categorías, indicadores y paráme-
tros asociados al dominio de la hegemonía”.

A pesar de la fuerte identidad indígena, en La Experiencia de la comu-
na Zuleta, contada por José Alvear, el relato empieza sorpresivamente 
con la llegada de los españoles y nos hace reflexionar sobre quién cuenta 
la historia y la necesidad de un diálogo de saberes, el de la comunidad y 
el de “los técnicos y técnicas”. En este caso y en el siguiente, las comuni-
dades están en un proceso, como nos dice Rafael Ushca en Comunidad 
y área protegida. La experiencia de manejo de los páramos de Asaraty.  
Zuleta y Asaraty han elaborado planes de manejo y zonificación, pro-
gramas de reintroducción de camélidos andinos y se están estableciendo 
normas y reglas locales de manejo, entre otros.

Hay una enorme riqueza, no solo empírica, en los casos como el de 
Rosa Guamán y su historia de La asociación de productores de plantas 
medicinales Jambi Kiwa en Chimborazo sobre el rescate de los conoci-
mientos de plantas y animales como un proceso de empoderamiento y 
de impulso al espíritu emprendedor de las mujeres de páramo. O el de 
Saskia Flores y Héctor Parión en El turismo en Oyacachi: mucho más 
que aguas termales y paisaje, donde esta actividad es un complemento 
para la economía local, pero que debe convertirse en una verdadera ex-
periencia cultural y un reconocimiento de su historia. 

Por último, seguimos sorprendiéndonos cuando en el ameno caso de 
Las expresiones musicales en los páramos ecuatorianos, de Juan Manuel 
Carrión, descubrimos que estas son una forma de resistencia no solo al 
status quo local, sino a la globalización homogeneizadora. 
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Es esta interactividad entre el ambiente y la gente la que talla los 
paisajes del páramo y, a su vez, estos los que perfilan las relaciones so-
ciales vinculadas a su gestión (Budds 2010). Así, los páramos y su gente, 
que históricamente han sido marginados (Recharte y Gearheard 2001), 
ahora toman relevancia pues son el reservorio hídrico por excelencia 
para los valles y las grandes urbes (Buytaert et al. 2006). En América 
Latina, ciudades como Quito y Bogotá están trayendo sus aguas de pá-
ramos cada vez más remotos y con grandes inversiones (Swyngedouw 
2004). Las múltiples demandas sobre los páramos (provenientes del 
sector agroexportador, de las comunidades indígenas y campesinas, de 
los gobiernos locales y central, de la industria minera y de las hidroeléc-
tricas) compiten por el agua y por los derechos de uso de los páramos 
(Manosalvas 2009). Estas distintas perspectivas e intereses de grupos 
con mucho poder político, tecnocrático o capitalista son las que están 
construyendo la gestión ambiental del páramo (Budds 2010).

En definitiva, necesitamos hacer alianzas, tender puentes, tejer redes, 
articularnos y hacer más porosas esas barreras y divisiones que nos han 
impuesto o que hemos alzado nosotros/as mismos/as… y lograr verda-
deras políticas de coalición entre ambientalistas, feministas, indigenistas 
y ruralistas, pues al final todos y todas estamos luchando por la vida (Di 
Chiro 2008).
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