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la gestión andina

de los Páramos:
el Caso de PatoCoCha,

Cañar, eCuador1
marCo PiChisaCa

2

Cesario guamán
3

Antes de hablar de la gestión andina de los páramos, con el pleno 
derecho a cometer ciertos fallos, quisiéramos proponer los primeros al-
cances de nuestro Método de Estudio Andino, estudio de la verdad de 
nuestros hechos desde la realidad andina. Para ello, nuestra gran pre-
gunta orientadora en Runa Shimi es: ¿Imatak Chaykary?, que en lengua 
occidental se traduce como, ¿Qué es la verdad? 

En el caso del contexto y cultura andinos, o sea, del pueblo indígena, 
hay muchas verdades, pero una sola realidad. Para entender esto, basta 
inmiscuirnos en principios de la geometría elemental. Según el ángulo 
de ubicación del observador, si miramos de frente un círculo puede pa-
recer una circunferencia; si lo hacemos desde un costado se asemejara a 
un óvalo, y visto de perfil a 90 grados nos parecerá una línea recta, la que 
también podría ser la proyección proporcional de un cuadrado o de un 
rectángulo. Entonces, ¿cuál es la verdad? 

Solamente quien está ubicado en el centro dentro del círculo enten-
derá su realidad y no estará sujeto a errores de la verdad ni revelaciones 
ajenas. Y como profesionales runas, esto es lo que estamos haciendo, con 
nuestro propio esfuerzo, con la experiencia viva y sentimiento profun-
do, encontrando la verdad en nuestra propia realidad. 

1  Serie Páramo 14: Humedales (2003). Éste es el texto original.

2  Dirigente; TUCAYTA, Cañar; kaaic7@cosinet.net.ec

3  Dirigente; TUCAYTA, Cañar; cesareo430@hotmail.com
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Con estas evidencias, se han iniciado la recuperación e innovación 
de nuestros conocimientos y saberes, que esta vez se proponen para la 
gestión de recursos naturales, particularmente de los páramos andinos. 

¿Por qué hablar de la gestión andina? 
Antes de proponer la metodología y la experiencia misma de la ges-

tión de páramos desde la perspectiva andina, quisiéramos proponer 
pistas de la dimensión filosófica e institucional que nos lleva a definir 
nuestra posición. 

Ya nuestros hermanos mayores hablaban y hablan de grandes cam-
bios e incertidumbres que debían y deben ocurrir en esta fase; circuns-
tancias que coinciden con los estudios científicos efectuados por varios 
expertos y expertas occidentales, siendo el más relevante el proyecto de 
nuevo paradigma liderado por José de Souza. 

Los colegas llegan a la conclusión de que el planeta y la humanidad 
sufren grandes transformaciones y una vulnerabilidad alta y generaliza-
da que no pertenece a esta sino a otra época; en su tesis sustentan que no 
estamos en una época de cambio, sino en un cambio de época. También 
nuestros hermanos mayores ya hablaban de esta vulnerabilidad, ellos 
le denominan el Paccha Kutik, término de Runa Shimi que significa en 
lengua occidental “Fuerza renovadora que emerge”. 

Asimismo, en este proceso de alta vulnerabilidad, caracterizado por 
turbulencias, inestabilidad, incertidumbre, discontinuidad, desorienta-
ción, inseguridad y perplejidad, que en términos de nuestros herma-
nos mayores resumiríamos en la siguiente frase: Yachaycunatak charypik 
ñuncanchy yuyaycunak chayamurka o “Cuando teníamos las respuestas, 
cambiaron las preguntas”, entran también en boga y contradicción las 
formas de ver el mundo o cosmovisión, y con ellas las teorías de desa-
rrollo sostenible. 

En este cambio de época se han evidenciado contradicciones de las 
cosmovisiones, es decir, las formas de ver el mundo. José de Souza pro-
pone tres formas de ver el mundo; Sin embargo, en nuestra cultura an-
dina hay otra forma de ver el mundo: 
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a) La visión mecánica del mundo, regida bajo la metáfora de la má-
quina: el mundo es percibido como una máquina sin sentimientos. b) 
La visión económica del mundo: el mercado reina como metáfora; bajo 
este enfoque el mundo es percibido como un mercado sin sociedades. 
c) La visión sistémica del mundo: la trama de relaciones es clave en esta 
visión, y el mundo es considerado un sistema complejo de interre-
laciones. d) La visión cósmica del mundo: el mundo está regido bajo 
las leyes cósmicas; el mundo es considerado un sistema de vida que 
va más allá de las tres dimensiones antes mencionadas. Es decir, todo 
tiene vida y todo está interrelacionado y nada ni nadie puede vivir solo 
ni aislado. 

Estas cosmovisiones, en el actual cambio de época, sufren fuertes 
contradicciones, cada una intentando liderar el proceso. 

A pesar de las contradicciones reinantes, de forma paralela hay una 
fuerte preocupación por el desarrollo sostenible. Aunque se ha trabaja-
do fuertemente en las dimensiones de sostenibilidad social, económica 
y ambiental, muy poco se ha hecho por integrar en la sostenibilidad la 
dimensión filosófica e institucional. 

Ello nos induce a considerar que el desarrollo no es sostenible si no 
se toman en cuenta estas y otras dimensiones que todavía están por 
profundizarse. Es decir, para que efectivamente haya desarrollo soste-
nible debe haber organizaciones sostenibles. Esta ha sido otra temáti-
ca de fuerte discusión entre las organizaciones campesinas del Cañar. 
Particularmente en la dimensión filosófica, en donde se requiere tomar 
una decisión ética, que puede surgir de la pregunta: ¿Qué desarrollo 
queremos?, el “Desarrollo de... o el Desarrollo en...”. Y esto también in-
volucra el poner la directriz filosófica en la gestión de recursos naturales 
y, particularmente, en la gestión de los páramos. 

Uno de los pilares sobre los que se asienta la gestión de los páramos 
ha sido la filosofía andina. En la siguiente sección se resume esta filoso-
fía de vida. 
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Marco general de la filosofía andina     
en torno a los páramos 
Evidencias de la cultura andina en la gestión de páramos 

Antes de inmiscuirnos en los principios de la filosofía andina, vale 
la pena preguntarnos: ¿Todavía hay rasgos o evidencias de la cultura 
andina después de más de 500 años de exterminio? ¿O solo es historia, 
y todo se ha muerto? 

Según algunos ángulos de observación, muchos dirán que la cultura 
andina se ha muerto, bajo el nuestro esta realidad todavía vive, estamos 
vivos y todavía somos; prueba de ello es la existencia de la gran diver-
sidad de culturas (12 etnias) y una gran variedad de construcciones de 
alta ingeniería dispersos en diferentes nichos y pisos agroecológicos del 
callejón interandino de Ecuador, Perú y Bolivia. 

Asimismo, nuestras concepción y vivencia son muy diferentes a la 
concepción y vivencia occidental; es decir, hay un conocimiento y sabi-
duría milenarios desarrollados desde hace más de 12.000 años. Nuestras 
primeras investigaciones también evidencian que hay una forma distin-
ta de conceptuar, de ver, de sentir y, sobre todo, de vivir en las zonas de 
altura y páramos andinos. 

Este conjunto de concepciones y vivencias que practican nuestras 
comunidades indígenas nos ha inducido a proponer las siguientes pre-
guntas: ¿De dónde nace esta concepción, esta forma de ver el mundo? 
¿Es aplicable o no en la gestión de páramos? En la siguiente sección in-
tentamos responderlas. 

Génesis de la vida andina 
Debido a las características de este espacio, solo propondremos al-

gunas pistas del origen de la cultura andina, por tanto, su cosmovisión, 
específicamente en relación a la gestión de los páramos. 

Erraríamos al decir que nuestra cultura tuvo un origen en tal tiem-
po y en tal espacio. Sin embargo, las evidencias científicas ratifican que 
el desarrollo científico de nuestro pueblo viene dándose ya desde los 
4.000 años a.C.. El ser humano andino llegó a entender las leyes cósmi-
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cas rectoras del planeta y a estructurar formas de pensamiento y acción 
para replicar en la vivencia cotidiana, formar una sociedad a imagen y 
semejanza del cosmos celestial; es decir, organizar científicamente una 
sociedad andina de armonía y equilibrio cósmico, donde los excedentes 
de la producción se empleaban exclusivamente para el bienestar de la 
comunidad sin llegar a las distorsiones del individualismo ni a la pro-
piedad privada. 

Para entender esta realidad, que para algunos suena a una utopía, se 
hace necesario formular la siguiente pregunta: ¿Cuál fue la disciplina 
mental que ordenó el pensamiento andino? Las evidencias científicas 
concluyen que una de las herramientas que utilizaron nuestros herma-
nos y hermanas mayores para organizar su vida fue la “observación”, ini-
cialmente para sobrevivir, luego para vivir y finalmente para encontrar 
respuestas e innovar su sistema de vida. Con esta simple herramienta 
se dieron cuenta de la disciplina en el tiempo y el orden en el espacio 
celestial inalcanzable: toda las estrellas giraban en torno a un grupo de 
ellas, este grupo de estrellas eran cuatro, denominadas en Runa Shimi 
Chakana o Cruz del Sur, eje celestial del hemisferio austral donde vivi-
mos, el gran ordenador. 

Con esta lógica de aprender lo ordenado en el desorden, a través de 
espejos de agua, captaron cada una de estas luminosidades (reprodu-
ciendo en piedra la forma y proporción cruciforme) y las aplicaron a la 
vivencia terrenal, logrando así encontrar la relación proporcional entre 
ambos brazos, la misma que fue esquematizada en un cuadrado: el lado 
del cuadrado es igual al brazo menor y su diagonal es igual al brazo ma-
yor. Así se conformó la proporción sagrada, junto con la raíz cuadrada 
de 2, descubiertas en las relaciones proporcionales, que fue la raíz cultu-
ral de nuestro pueblo, la base formal de nuestra filosofía. En cambio, los 
indicios de la filosofía occidental se fundamentan en la una sola estrella, 
la llamada estrella Polar o Belén. 

Basado en este reloj celestial, la Cruz del Sur, de pensamiento colec-
tivista, de capacidad de síntesis, de estudiar los hechos en movimiento 
y no como hace la ciencia occidental de inmovilizar los hechos para 
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estudiar, logró establecer el planeamiento territorial andino y sus res-
pectivos nexos. 

Por lo tanto, esta concepción de movimiento, es decir de vida, fue 
aplicada a cada una de las acciones y relaciones vivenciales, incluso al 
ser humano, logrando así encontrar y conformar en la diversidad y en la 
variabilidad el Justo Medio, la Sociedad Humanitariamente Justa. 

Esta misma lógica fue replicada y aplicada en la gestión de los pára-
mos, aunque en nuestro idioma el término Páramo no existe: nuestros 
mayores hablan de los Urcus (Zonas de altura), consideradas como seres 
vivos con pleno deber y derecho de convivir en paz y armonía con los 
demás. 

Marco conceptual de los recursos naturales    
y páramos desde la perspectiva andina 

Con los fundamentos mencionados, ajustados a las versiones de 
nuestros mayores, quisiéramos proponer nuestro concepto de lo que es 
recursos naturales y páramos; así como nuestra cultura andina es vida, 
es holística, es agrocéntrica y es totalizadora, que concibe que todo lo 
que existe esta interrelacionado, que nada ni nadie puede vivir y existir 
solo y aislado, que considera al mundo como un ser viviente, en el que 
todo está interaccionado en una colectividad conformada por la co-
munidad humana, natural y de deidades; en el mismo sentido, nuestro 
pueblo considera al Páramo, Urku, Ucsha pamba, como un ser vivo, 
altamente sensible, capaz de responder positivamente a un buen tra-
to, por tanto, transformable, pero también de responder con ferocidad 
ante una agresión. 

Bajo esta filosofía se ha insertado el proceso de gestión de páramos 
en el Patococha. En la siguiente sección se describe esta experiencia ini-
cial considerada como primera fase. 
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Iniciativa de la gestión andina      
en los páramos de Patococha 
Contexto general del proyecto Patococha TUCAYTA 

La TUCAYTA es una organización indígena kañari conformada por 
16 organizaciones de primer grado de carácter comunal, ubicada en la 
provincia, cantón y parroquia Cañar, localizada a 450 km de Quito, la 
capital. 

Su ámbito de acción es de aproximadamente 115 km2, con un rango 
altitudinal que va desde 2.700 hasta 4.200 m, distribuidos en tres pisos 
ecológicos: 1. El piso ecológico bajo o estancia, que abarca de 2.700 has-
ta 3.000 m; 2. El piso ecológico medio o chaupi, que va de 3.000 a 3.400 
m; y 3. El piso ecológico alto o urku, que va de 3.400 hasta 4.200 m. 

El último piso es considerado como páramo, elemento del presente 
análisis y de cuyo seno nacen afluentes que alimentan el canal de riego 
Patococha, que riega aproximadamente 1.132 ha, y proporciona el re-
curso hídrico para el consumo humano, tanto para la población rural 
como urbana. 

Gestión andina de los páramos: el caso de Patococha 
En esta primera fase de la gestión de páramos desde la perspectiva 

andina, su principio ordenador y organizador es la filosofía andina, le-
gada de nuestros mayores, cuyo significado reproduce y perpetúa nues-
tra existencia eterna. 

La frase orientadora y organizadora de nuestras vidas, en Runa Shi-
mi, es Naupa Pacchaka Shumak Kaushaymi Kan… que en lengua oc-
cidental se traduciría como “El pasado es la creación del presente, así 
como el futuro es la creación del hoy…”. Esta frase milenaria que sus-
tenta nuestra existencia y nos permite la innovación continua es el para-
digma para planificar y organizar la gestión de recursos naturales y, por 
ende, la gestión de páramos de Patococha. 
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Indicios de la metodología de sistema     
de gestión andina del páramo 

En el pensamiento del párrafo anterior está lo holístico, lo integral. 
Al mismo tiempo, abarca diferentes tiempos y espacios interrelaciona-
dos con el hoy. Es decir, abarca e interacciona el tiempo y espacio del 
Kay Paccha (presente) con el Uku Paccha (pasado), con el Hanan Paccha 
(futuro) y con el contexto cósmico, el Aty Paccha, el reconocimiento de 
los demás. 

En el caso concreto de la gestión de los páramos: “El Pasado es la 
recreación del presente, así como el futuro es la creación del hoy en 
continua y permanente interacción cíclica horizontal con el resto de los 
ecosistemas”. 

Por tanto, nuestra metodología se sustenta en cuatro estantes de Pac-
cha (tiempo y espacio) interdependientes e interrelacionados entre sí: El 
Kay Paccha (situación actual de los páramos), Hanán Paccha (situación 
deseada de los páramos), Uku Paccha (situación histórica de los pára-
mos) y Aty Paccha (el interrelacionamiento y reconocimiento de otros 
agroecosistemas). 

Metodológicamente se ha logrado establecer dos instancias para revita-
lizar, generar e innovar la gestión de páramos desde la perspectiva andina: 

1. Conocimiento inicial de la realidad local 
Básicamente, consiste en el estudio de las cuatro realidades existentes 

en el mundo andino. La primera estudia el contexto histórico de los pá-
ramos, el Uku Paccha, y su objetivo principal es entender cómo se llegó 
a la situación actual y cómo era el páramo antes de llegar a este proceso. 
Las principales variables de estudio se fundan en el acceso y uso históri-
co de los páramos y los principales hechos suscitados para llegar a esta 
realidad; el fin principal de este proceso es identificar las tendencias y 
la repercusión que podrían tener en la construcción de los escenarios. 

La segunda estudia el contexto actual, el Kay Paccha. La herramien-
ta utilizada para entender esta realidad es el Diagnóstico participativo 
de los páramos. Las principales variables utilizadas son: recopilación de 
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datos básicos (características físicas, ambientales y vegetales); definición 
del uso actual de los páramos (extensión agrícola, ganadera, bosques 
y sus usos, cantidad de agua, caza , pesca, etc.); identificación de los 
actores oferentes, demandantes y reguladores con sus características 
peculiares; zonificación y mapeo del uso actual (ubicación de las zo-
nas, partes erosionadas, fuentes y vertientes, construcciones existentes, 
etc.) y, finalmente, definición de las áreas críticas, donde se generaliza y 
particulariza la problematización del páramo y definen las alternativas 
probables de solución. 

El tercer momento es la definición y construcción del contexto de-
seado, lo que sería el Hanan Paccha. Básicamente, consiste en construir 
participativamente los escenarios plausibles y probables según el aná-
lisis del contexto histórico y actual, para luego definir las estrategias a 
seguir para llegar al escenario deseado. 

Finalmente, se hace un análisis minucioso en función del resulta-
do de los tres Paccha (tiempo y espacio) antes analizados, para definir 
estrategias de incidencia y de interacción que conlleve la gestión en el 
entorno de los otros agroecosistemas. Esto se hace con el afán de per-
petuar la sostenibilidad de la gestión, respectando e innovando siempre 
la riqueza de la diversidad y variabilidad existente. Este es el mundo del 
Kay Paccha, el reconocimiento de los demás, el reconocimiento y recrea-
ción de la diversidad y variabilidad reinantes. 

2. Plan de acción inicial 
Con el afán de iniciar la edificación del escenario deseado, se inician 

acciones generales y particulares de gestión, en función del uso actual y 
de los problemas identificados y priorizados para el efecto. 

Uno de los principios andinos que están siendo aplicados en este 
proceso es el Kapak Ñan (Justo medio). Ello significa que, para encon-
trar e innovar el equilibrio y armonía dinámica, es necesario destruir 
ciertas prácticas o costumbres para reconstruir o construir lo deseado; 
principio que tiene graves complicaciones e implicaciones en su accio-
nar bajo los modelos y estilos de vida actual. 
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Concretamente, en la TUCAYTA la aplicabilidad de este principio 
tiene fuertes repercusiones, incluso en nuestros propios hermanos. Sin 
embargo, se ha logrado establecer y definir planes de acción inmediata 
bajo esta visión, que son los siguientes: 

a) Zonificación del uso potencial 
Para emprender planes de acción inmediata, partimos desde la zoni-

ficación del uso potencial. En el caso del páramo de Patococha, se han 
logrado definir inicialmente las siguientes zonas: 

•	 Zona	de	crianza
•	 Zona	de	agricultura 
•	 Zona	de	forestación y silvicultura
•	 Zona	de	conservación y protección de recursos hídricos 
•	 Zona	de	flora y fauna locales
•	 Zona	de	infraestructura

b) Programas de manejo 
En función de la zonificación establecida, también se han logrado 

definir los programas de manejo: 

•	 Programa	de	agricultura y ganadería de altura 
•	 Programa	de	forestaría	de	altura	
•	 Programa	de	conservación y protección de los recursos hídricos
•	 Programa	de	turismo	de	altura
•	 Programa	de	educación	y	protección	ambiental,	y	
•	 Programa	de	investigación y generación de tecnología de altura. 

A continuación particularizamos y ampliamos la experiencia inicia-
da por el Programa de Conservación y Protección de Recursos Hídricos 
en los páramos de Patococha. 
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c) Estrategia organizativa 
Para efectivizar la gestión de páramos bajo esta filosofía, ha sido ne-

cesario insertar y articular a la estrategia general organizativa, con ma-
yor relevancia, la cuestión de Urkus o páramos. 

Esto significó proponer en el Programa general del fortalecimiento 
organizativo, la creación de un equipo de gestión de Urkus e insertar en 
la auditoria social de la TUCAYTA normas, obligaciones y sanciones 
para una gestión eficiente de los páramos. 

d) Experiencia inicial del Programa      
de Conservación y Protección de Recursos Hídricos 

Los páramos de Patococha tienen una extensión de 5.000 ha, dis-
tribuidas en cinco actores socioterritoriales, de los cuales cuatro son 
propietarios comunitarios y el último es un propietario individual (ha-
cendado). 

Se estima que la capacidad hídrica de la cuenca alcanza a 20’400.000 
m3 de agua, con fuertes descensos en la época de estiaje. Para contrarres-
tar esta deficiencia hídrica, en estos páramos se han construido repre-
sas (embalses) para almacenamiento de agua, usadas tanto para el riego 
como para el consumo humano. 

Para el caso de agua para riego se han construido dos embalses con 
una capacidad conjunta de almacenamiento de 1’100.000 m3. Estos em-
balses alimentan el sistema de riego Patococha, que nace de estos subpá-
ramos y riega aproximadamente 1.132 ha de tierra distribuidas en las 16 
comunidades. 

Una de las estrategias definidas por la organización para preservar el 
páramo ha sido la dotación del 3% del presupuesto anual, presupuesto 
recaudado en la tarifa de riego. 

En cuanto a la gestión de agua para el consumo, hay dos perspecti-
vas que recalcar: agua para el consumo de la comunidad rural y para el 
consumo del sector urbano. 

En el primer caso, la TUCAYTA ha descentralizado su accionar a las 
comunidades beneficiarias, siendo ellas las que han emprendido la ges-
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tión y el cuidado de los afluentes que nacen de los páramos; en cam-
bio, la TUCAYTA solo define y regula normas generales de gestión. Por 
ejemplo, la comuna Quilloac hace una gestión particular de agua y de 
sus afluentes bajo al amparo y respecto a las normas establecidas por la 
TUCAYTA, de la que es miembro. 

Para el segundo caso, el del agua para el consumo humano, no se ha 
logrado establecer una gestión concertada inmediata con el gobierno 
local para la conservación y protección de los afluentes que nacen de los 
páramos de Patococha; sin embargo, se está definiendo una estrategia 
para mediano plazo; ya se ha logrado en la ordenanza municipal definir 
e insertar políticas a favor del manejo y conservación de los recursos 
naturales, particularmente para los páramos. 
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