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el Páramo maneJado1
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2

En esta sección encontramos una serie de artículos que profundizan 
en diferentes aspectos del manejo de los páramos. Aquí intentaré ubi-
carlos dentro de un panorama de diversidad de páramos, de cambios de 
paradigmas en el tiempo, y los diferentes mecanismos de conservación y 
manejo que enfrentan a las adversidades que hoy amenazan el páramo.

La diversidad de los páramos
Varias experiencias en los últimos años, en las que ha sido posible, 

mucho más que antes, intercambiar criterios entre actores que trabajan 
en páramos a nivel regional andino, desde Mérida en Venezuela, hasta 
Cajamarca en Perú, nos enseñan que el páramo es un ecosistema que 
une a los países de los Andes del Norte, pero también que es un ecosis-
tema con mucha diversidad. 

En primer lugar, es una diversidad que nace desde lo biofísico. Así 
tenemos páramos húmedos mayoritariamente, pero también impor-
tantes páramos bastante secos, por ejemplo en Venezuela, o en la Sierra 
centro de Ecuador, en la Cordillera Occidental, en los que está ubicada 
la Asociación Pasguazo Zambrano y los páramos de Quisapincha, sobre 
los que tratan dos artículos de Kelvin Cueva y Amado Martínez res-
pectivamente en esta sección. A parte de la precipitación, otros aspec-

1  Texto original para esta publicación.

2  Coordinador Regional; Proyecto Páramo Andino; CONDESAN, Quito; bert.debievre@
condesan.org

Llama entre frailejones. Robert Hofstede, 2010
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tos biofísicos también pueden variar. Gran parte de los páramos tienen 
suelos de origen volcánico, pero los suelos de importantes páramos en 
Venezuela, el sur de Ecuador y el norte de Perú, no son volcánicos. 

Por otro lado, la historia de ocupación del territorio paramero 
por el ser humano varía mucho de una zona paramera a otra. Algu-
nas zonas tienen un régimen de uso bastante intensivo, sobre todo de 
(sobre)pastoreo, desde hace siglos, por ejemplo los páramos de la Cor-
dillera Occidental en las provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar 
y Chimborazo, y la jalca cajamarquina en Perú. Poco después de la in-
troducción de los ovinos en América, ya los encontrábamos en grandes 
cantidades en estos páramos. Parece haber una relación entre la precipi-
tación moderada en estos páramos y este tipo de uso. En otros páramos, 
la ocupación y la degradación son recientes, motivadas por procesos 
socioeconómicos del siglo XX.

Las características sociales de la población paramera también son 
altamente diversas. La presencia de población indígena desde siempre, 
con roles y actividades que han ido cambiando, no es la única presencia 
humana. En algunos páramos colombianos los pobladores son más bien 
“colonos” que han llegado allí en búsqueda de nuevas tierras, tal como 
otros han colonizado zonas de selva. Y en Venezuela encontramos mi-
grantes de las Islas Canarias que al inicio del siglo XX se han asentado 
en los páramos merideños.

Esta diversidad de los páramos exige que las estrategias de manejo 
igualmente sean diversas. Las recetas, las “buenas” prácticas universales 
no existen. La estrategia óptima está en función de las condiciones de 
cada zona de páramo. La variedad de los artículos en este capítulo tam-
bién lo demuestra.

Una breve línea de tiempo
Existe una tendencia en nuestra forma de pensar sobre el páramo en 

la que ciertas ideas fuerza han ido cambiando, tendencia que también 
podría ser aplicable para otros ecosistemas. Por los años sesenta y seten-
ta del siglo pasado crece la conciencia ambiental, se empieza a hablar de 
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conservación, se crean muchas áreas protegidas, etc. En pocas palabras, 
se posiciona la idea fuerza de la conservación. Posteriormente viene una 
fuerte y legítima reacción de la población paramera, que reclama su es-
pacio de participación protagónica en la tomas de decisiones sobre el 
uso de los páramos. Hay una búsqueda de buenas prácticas, aquellas que 
sean compatibles con la conservación de la biodiversidad y las funciones 
ecosistémicas, principalmente las hidrológicas. También una búsqueda 
de actividades económicamente atractivas que deben dar el sustento de 
vida para los parameros. 

Dicho de otra manera, se busca el uso sustentable. El artículo de 
Martínez sobre los páramos de Quisapincha describe bien un ejemplo 
de esta búsqueda. El trabajo en esta zona evoluciona desde la implemen-
tación de prácticas agroforestales hacia una visión de conservación del 
páramo con fines de mantener los caudales de agua. Esta tendencia tiene 
que ver con el poco éxito que tuvo la búsqueda de las “buenas prác-
ticas”, que además fueran económicamente atractivas. La práctica que 
combinara todos los aspectos positivos simplemente no se encontró. El 
turismo podría ser la excepción a esta regla, y Érica Narváez profundiza 
en su artículo sobre esta opción. Hay ejemplos de proyectos exitosos de 
turismo comunitario, sin embargo, estos son bastante localizados. En el 
páramo de Quisapincha, así como en muchos otros ejemplos, entre ellos 
casi todos los sitios del Proyecto Páramo Andino, los procesos partici-
pativos que llevan a las propuestas de manejo proponen extensas zonas 
de conservación, con fuertes o totales restricciones de uso, incluso en 
aquellas zonas con presencia de comunidades dentro del páramo o con 
alta dependencia de él. Generalmente, en estas últimas, la propuesta se 
completa con la delimitación de una zona productiva, donde se propo-
nen “buenas prácticas” tales como la agricultura ecológica y el pastoreo 
optimizado. Pero en ningún caso se propone la aplicación de estas prác-
ticas para la totalidad del territorio. Se podría decir que la idea fuerza 
de esta tendencia reciente es la de “conservación con gente”. Nuevamen-
te, más énfasis en conservación, pero con mucho más atención para la 
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población, la toma de decisiones sobre el uso del territorio en forma 
participativa y a escala local.

Los mecanismos del “manejo” de la conservación
El páramo es el ecosistema andino que mejor está representado en 

los sistemas de áreas protegidas de los países. A nivel andino, y la mis-
ma cifra aplica para Ecuador, alrededor del 40% de los páramos se en-
cuentra dentro de áreas protegidas nacionales del SNAP. Esta cifra se 
obtiene por la gran extensión de los parques nacionales Sangay, Coto-
paxi, Cayambe Coca y Cajas, y las reservas ecológicas Antisana, El Ángel, 
Cotacachi-Cayapas e Ilinizas. La superficie de páramo en áreas protegi-
das aumentó recientemente con la creación del Parque Nacional Yacuri, 
que incluye estos particulares páramos lojanos en la lista. Si considera-
mos la meta que propone la Convención de Diversidad Biológica, que el 
10% de cada ecosistema significaría una buena representación en áreas 
protegidas, los páramos incluso estarían sobrerrepresentados. Es que la 
meta para muchos, en el caso del páramo, debe ser el 100%, pero con la 
argumentación de la conservación hídrica, no con la argumentación de 
la conservación de la biodiversidad. En estas áreas de páramo, los retos 
son los que se describen en el artículo sobre el Parque Nacional Llanga-
nates de Miguel Vázquez.

Sin embargo, muchos otros mecanismos de “áreas protegidas” se han 
ido aplicando en este mismo período. El ejemplo de la Empresa de Agua 
Potable de Cuenca, ETAPA, descrito en el artículo de Paul Turcotte et 
al., ha sido seguido por algunos otros actores. ETAPA ha comprado más 
área de páramo en las cuencas que abastecen de agua a la ciudad de 
Cuenca, y la Empresa de Agua Potable de Quito, EPMAPS, recientemen-
te adquirió para conservación grandes extensiones de páramo (más de 
10.000 ha) en las cuencas que abastecen actualmente a Quito, y las que 
en un futuro podrían abastecerle a la ciudad a través del Proyecto Ríos 
Orientales. Igual que en Colombia, donde esta práctica está mucho más 
difundida, el mecanismo de compra ha mostrado ser exitoso en la ad-
quisición de propiedades grandes.
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Otro mecanismo de conservación que ha cobrado importancia en 
los últimos años son los “Fondos de Agua”, fiducias en las que apor-
tan con capital diferentes actores de una cuenca, como hidroeléctricas, 
industrias, empresas de agua potable y ONG. El FONAG en Quito es 
el ejemplo con más historia y el más grande. Entre sus actividades se 
encuentran la educación ambiental en las zonas de captación y, en la 
ciudad, el monitoreo y gestión directa para la conservación.

Sobre los esquemas de pago por servicios ambientales se ha escrito 
y debatido mucho. El artículo de Montserrat Albán en este capítulo, y 
una recopilación más reciente de CONDESAN, concluye que en reali-
dad hay pocos esquemas de pago por servicios ambientales operando 
en los Andes. Por cuestionamientos ideológicos y también simplemente 
cuestionamientos sobre su eficiencia en la práctica, existe una evolu-
ción hacia otro tipo de esquemas que en general se pueden llamar “me-
canismos para compartir beneficios de los servicios hidrológicos de la 
cuenca entre los actores involucrados”. Los mismos fondos de agua son 
un ejemplo de un mecanismo para compartir beneficios que no es pago 
por servicios ambientales. Existen muchos otros ejemplos, muy locales 
y de pequeña escala, como por ejemplo en Tulcán e Ibarra, donde los 
municipios de estas ciudades colaboran con el costo de guardapáramos 
comunitarios en las cuencas de captación de sus sistemas de agua.

Un mecanismo nuevo es el programa del Gobierno central Socio 
Bosque, con su capítulo SocioPáramo. Por primera vez, el Estado paga, 
en efectivo, un incentivo para conservar. En unos dos años de vida del 
programa, 80.000 ha de páramo (2,5% de la superficie total de páramos 
en Ecuador) están ahora bajo este régimen en el que los propietarios se 
han comprometido a conservarlo por 20 años.

Pero hoy en día el “mecanismo” de conservación más aplicado es 
el de la conservación bajo acuerdos locales. Si 40% de los páramos se 
encuentra bajo protección del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, 
la mayor parte del 60% restante está bajo algún acuerdo local de con-
servación. Gran cantidad de gobiernos provinciales y municipios han 
emitido ya ordenanzas provinciales y municipales que restringen acti-
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vidades en los páramos, o los incluyen como zona de conservación en 
planes de ordenamiento territorial. Algunos acuerdos internos a escala 
comunitaria, con o sin regularización o formalización del Ministerio del 
Ambiente, también protegen grandes extensiones de páramo. Y algunos 
propietarios privados o instituciones públicas poseen páramo con fines 
de conservarlo (vea el ejemplo mencionado anteriormente de las em-
presas de agua potable de Quito y Cuenca). 

Pero las amenazas no han desaparecido
Parece que ya todos y todas estuviéramos unidos para la conservación 

de este ecosistema tan importante para la calidad de vida de las futuras 
generaciones de población en los Andes. Lamentablemente, también 
hay amenazas que continúan manifestándose. La tradicional amenaza 
del avance de la frontera agrícola está presente en algunas zonas, a pesar 
de los esfuerzos arriba descritos. La amenaza de intentos de “manejo” 
mal concebidos, como la forestación de páramos en buen estado, ha ido 
cambiando un poco pero todavía parece que tenemos una gran presión 
por hacerle “algo” al páramo, cuando en realidad no necesita más que se 
le deje en paz. La amenaza de la minería, sobre todo en el sur del país, 
es la más nueva. Se puede incluir aquí la amenaza de las grandes obras 
de infraestructura, como el proyecto Shincata, descrito en el artículo de 
Patricio Mena Vásconez. Aunque no ha habido un auge de este tipo de 
proyectos, es necesario monitorear de cerca el tema. Y la amenaza del 
cambio climático, la menos conocida. ¿Cuánto del páramo cambiará, 
simplemente por el aumento de la temperatura? Está por verse…




