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Resumen 

 

La investigación de estrategias de conservación para las comunidades de páramo en su territorio 

identifica en estudios anteriores  cuáles prácticas de los habitantes de páramo aportan a la 

conservación de los recursos naturales del ecosistema, reconociendo en primera instancia al 

páramo como un territorio habitado por comunidades que hacen uso de los recursos naturales para 

garantizar su subsistencia; explorando los servicios ecosistémicos que prestan los páramos en la 

regulación hídrica y captura de carbono, así mismo se aprecian los impactos que ha tenido la 

actividad antrópica sobre los recursos del ecosistema páramo en los últimos años. Este trabajo  

registra algunas de las estrategias de conservación más relevantes que actualmente se utilizan en 

el territorio de páramo por sus comunidades, la conservación y recuperación del páramo se logra 

en un trabajo conjunto de habitantes, entidades oficiales, ONG, y grupos de investigación, 

haciendo uso de varias estrategias simultáneamente, compensación por servicios ambientales, 

agricultura y pastoreo en los andes de manera responsable, definición de las áreas de protección, 

restauración del bosque alto andino y sus cuerpos de agua. 

 

Palabras clave: Páramo, Habitante de páramo, Vulnerabilidad del habitante de páramo, 

Conservación, Servicios ambientales 
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Abstract  

The research about preservation strategies for the moor communities in their territories identified 

in previous studies which practices of the moor inhabitants contribute to the ecosystem natural 

resources preservation, in the first instance recognizing to moor as a territory inhabited by 

communities who use the natural resources in order to ensure their subsistence; exploring the 

ecosystem services that provide the moors on the water regulation and carbon capture, on the same 

way it appreciate the impacts have had the anthropic activity about the moor ecosystem resources 

in the last years. This paper registers some of the preservation strategies more relevant are used on 

the moor territory by its communities, the moor preservation and recuperation achieve with 

teamwork of inhabitants, official entities, non-governmental organizations and research groups, 

using of a variety of strategies simultaneously, compensation for environmental services, 

agriculture and grazing in the Andes in a responsible way, definition of protected areas, restoration 

of the high Andean forest and its bodies of water. 

 

Key words: Moor, Moor inhabitant, Moor inhabitant vulnerability, Preservation, Ecosystem 

services 
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 Introducción 
 

El estudio de los páramos y las comunidades que lo habitan debe comprender que el ecosistema 

lleva siglos siendo dibujado por las actividades humanas, desde los tiempos de los aborígenes el 

páramo ha sido reconocido por su riqueza natural e importancia en el equilibrio del clima; para las 

comunidades indígenas el páramo se consideraba sagrado y solo se  incursionaba con el propósito 

de realizar rituales religiosos; con el paso del tiempo el páramo empezó a ser el lugar de 

asentamiento para campesinos que formaron en el sus viviendas, sistemas de producción y sustento 

de la vida, con lo cual se dio paso al desarrollo de una sociedad y cultura paramuna, la agricultura 

y ganadería tuvo desarrollo en estos territorios, con la adopción de esquemas externos de 

producción alterando el equilibrio natural de los ecosistemas y ejerciendo presión sobre  la 

biodiversidad, la revolución verde se introdujo también a los territorios de páramo con el cultivo 

de papa, la mecanización, la fertilización química y el manejo del cultivo con agro tóxicos 

incrementaron exponencialmente la presión sobre los ecosistemas aledaños, de igual manera llego 

la minería a los páramos arrasando grandes áreas de vegetación nativa para realizar la extracción 

de minerales como el carbón. 

 

Estos impactos de la actividad humana sumados al calentamiento global empezaron a deteriorar el 

páramo, la diversidad de flora y fauna se redujo significativamente, los suelos erosionados y las 

fuentes de agua contaminadas, el páramo perdió parte de su capacidad para regular el ciclo 

hidrológico y ser fuente de agua pura, ante estos sucesos los movimientos ambientalistas y los 
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gobiernos empezaron a fijar su atención en el páramo y la importancia que tiene preservar sus 

servicios ambientales. 

 

Se empezaron a plantear alternativas de manejo para los territorios de páramo  en los andes, lo cual 

dio pie a establecer unas restricciones de uso en los páramos, actualmente solo se permite llevar a 

cabo actividades encaminadas a la conservación y protección de los recursos naturales en estos 

ecosistemas, aunque realmente existe una gran falencia en investigación para determinar las 

estrategias de manejo para el actual socio-ecosistema de páramo y sus recursos. 

 

Los trabajos más recientes de investigación para las estrategias de conservación en los páramos 

habitados por el hombre proponen la definición de unas áreas protegidas donde no se debe realizar 

ninguna intervención antrópica, por otro lado se acepta que para otras áreas se deben llevar a cabo 

estrategias que asocien la compensación por servicios ambientales, esquemas de producción 

sostenible con parcelas agro diversas, protección de lugares estratégicos como fuentes de agua y 

rondas de bosque, turismo ecológico y la recuperación de saberes ancestrales para el cuidado y 

conservación de los páramos. 
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 Justificación 
 

La estrategias de conservación en los páramos con participación comunitaria es un trabajo 

académico que se propone consultar en las investigaciones recientes sobre los ecosistemas de 

páramo, cual ha sido la importancia que se le otorga a las comunidades de páramo en los procesos 

de conservación de los recursos naturales, teniendo en cuenta a los habitantes como parte integral 

y positiva en el resguardo de los servicios ambientales; así mismo esta revisión bibliográfica 

identifica en las investigaciones consultadas las estrategias de conservación  que vinculan a las 

comunidades del páramo. 

 

Este documento  servirá como  medio de consulta para adelantar trabajos investigativos en los 

territorios de paramo y con sus comunidades, aquí se reconoce que la problemática social y 

ambiental más relevante en los territorios de paramo se ha dado por que en repetidas ocasiones se 

ha desconocido el rol de los habitantes de páramo en las interacciones vitales del ecosistema, así 

mismo en los  últimos años los territorios de páramo han concentrado el interés del gobierno y 

ambientalistas, este interés se ha centrado en los servicios ambientales sin proponer una estrategia 

de conservación que sea  favorable para todos los actores en el socio ecosistema de páramo. De 

alguna manera este trabajo busca ser un aporte a la construcción de una estrategia de conservación 

que reconozca al habitante como parte integral en el proceso de conservación del páramo. 
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 Objetivo general 
 

Realizar una revisión del estado del arte sobre las estrategias de conservación que se han 

implementado en los páramos con participación comunitaria. 

3.1 Objetivos específicos 
 

• Analizar la relación existente entre el hombre con los sistemas naturales estratégicos de 

páramo. 

• Identificar las principales estrategias de conservación que se han implementado en los 

páramos y su relación de las comunidades locales en este proceso. 

• Identificar ausencias o necesidades de investigación respecto a las estrategias de 

conservación de los páramos en relación a las comunidades que los habitan. 
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 Marco conceptual 
 

Páramo: Es un socio ecosistema de la alta montaña ecuatorial situado predominantemente al final 

del bosque andino, con predominio de clima frío. Presenta vegetación de pajonales, frailejonales, 

chuscales, matorrales y formaciones variables de bosque alto andino, con presencia de  humedales, 

lagos y lagunas, quebradas y ríos. Es al mismo tiempo un territorio pluriétnico y multicultural, 

porque se reconoce que los páramos han sido habitados, intervenidos y transformados, por las 

actividades humanas (Sarmiento C. C., 2013).  

Servicios ecosistémicos: Así mismo conocidos como servicios ambientales, son las funciones de 

un ecosistema que permiten compensar necesidades humanas de manera directa e indirecta y son 

cruciales para el desarrollo ecológico, económico y social. Actualmente los servicios 

ecosistémicos se han visto como una manera de abordar y desarrollar instrumentos más eficientes 

de gestión ambiental, en un contexto ideológico internacional de consolidación del capitalismo 

desregulado como única opción de organización socio-económica moderna (Graciela Ferrer, 

2012). 

Habitante de páramo: los habitantes del páramo son parte integral de éste y deben ser entendidos 

como parte de la comunidad biótica paramuna, no como un accesorio que debe ser removido o del 

que puede prescindirse, y se entiende como habitante del páramo aquel que respeta y conserva los 

recursos del ecosistema páramo, y que gracias a sus conocimientos tradicionales es clave en el 

manejo futuro del territorio. (J Morales, 2006). 

Vulnerabilidad del habitante de páramo: es la capacidad limitada de respuesta y adaptación que 

poseen las comunidades paramunas frente a las amenazas que representan el calentamiento global, 
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la minería, la normatividad de páramos, la globalización de los mercados y el cambio climático en 

su territorio (de los Ríos, 2010). 

Conservación de ecosistemas: Los ecosistemas y la biodiversidad que albergan son el soporte 

vital de la Tierra, su conservación corresponde al uso racional de los recursos naturales; consiste 

en hacer uso de los recursos de manera responsable y sostenible; La conservación de ecosistemas 

busca manejar cuidadosamente los recursos ecosistémicos. Supone un manejo científico de las 

áreas naturales, de tal forma que produzca el mayor beneficio para las actuales generaciones, pero 

no olvidando que ese beneficio debe quedar disponible para las futuras generaciones. En ese 

sentido, los principales propósitos de la conservación son mantener los procesos ecológicos y 

asegurar la diversidad de las especies (Bremer L. K., 2016). 
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 El páramo como ecosistema habitado por el hombre 
 

De acuerdo con Sarmiento (2016), los páramos han sido malinterpretados como ecosistemas 

naturales, ya que la arqueología y la etnoecología han demostrado que están llenos de estructuras 

humanas y que realmente se constituyen como un complejo paisaje cultural de naturaleza y 

sociedad en el bioma de bosques tropicales.  En el mismo sentido, Varela (2008) considera que los 

páramos tienen el privilegio de contar con un paisaje propio que debe integrarse con sus rasgos 

culturales, por lo que la presencia humana en el territorio debe fortalecer la conservación de los 

recursos.  Así mismo, Varela manifiesta que en tanto se ha utilizado el término “paramización” 

para hacer referencia a un ecosistema de alta montaña con un “carácter especial forjado por el 

hombre”, se debe reconocer al hombre como parte integral y activa de este ecosistema.  

 

Los páramos son el territorio de personas que ha encontrado allí un espacio para vivir desde hace 

mucho tiempo, campesinos e indígenas han construido un importante acervo de prácticas para  la 

producción y conocimientos ecológicos como el uso alimenticio o medicinal de ciertas plantas, 

también han aprendido a conocer cuáles son los animales que polinizan y ayudan a la producción 

de frutos, así como cuáles son los controles naturales de las plagas, no obstante, este conocimiento 

tiende a perderse para las nuevas generaciones, por el desconocimiento de las funciones y 

beneficios que ofrecen estos ecosistemas, así como por el poco conocimiento acerca de sus 

complejas relaciones internas  y el poco valor que se le otorga al sentido y significado del territorio 

de páramo en la educación rural (Vásquez A. B., 2011). 

 

De acuerdo con Farley (2017) los pastizales de páramo han sostenido poblaciones humanas que 

dependen de ellos para alimentar el ganado que es el sustento de las familias, así mismo Avellaneda 
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(2014) afirma que la población que habita los páramos desarrolla actividades relacionadas con el 

cultivo de papa y la ganadería como estrategia de supervivencia y herencia cultural paramuna, lo 

que ha sido el resultado de la combinación de saberes propios y la adopción de esquemas externos 

de producción. Estas características socioeconómicas y culturales en los páramos, tienen un 

potencial organizativo valioso que  debería ser considerado para replantear la idea de que la 

conservación solo es posible sin gente. En el mismo sentido de Avellaneda, Varela (2008) 

manifestó que para reformar la política de conservación de los territorios de páramo, es importante 

tener en cuenta cómo la presencia humana influye en la transformación del ecosistema, por lo que 

las estrategias y políticas de manejo de las montañas andinas, deben considerarse como una serie 

de hechos relacionados sobre el medio de vida humano y la historia natural de las montañas. 

 

El establecimiento de las comunidades humanas en los territorios de páramos ha generado 

contradicciones que no deberían existir entre la conservación del ecosistema y el mejoramiento de 

su calidad de vida, de acuerdo con Avellaneda (2014) algunas comunidades de páramo pueden 

considerarse como la  defensa de la diversidad cultural y de resistencia a la homogeneización 

cultural, económica y social, sin embargo, las fuerzas modernizadoras a las que están expuestos 

los territorios socavan la capacidad de los campesinos para seguir una transformación activa hacia 

futuros deseados, las comunidades de páramo se deterioran a través de la emigración, la 

imposibilidad de competir en los mercados agrícolas y el efecto combinado de la variabilidad 

climática que aumenta el riesgo asociado con la agricultura, lo que conduce a una desaparición 

incesante de la cultura paramuna (Feola, 2017). 
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Hace ya mucho tiempo que los páramos son habitados por comunidades que han desarrollado en 

ellos su vida y cultura. En tiempos pasados para la población indígena, los páramos eran 

considerados un espacio sagrado, fundamental para el equilibrio del mundo, no se realizaban 

actividades de producción en los páramos; se transitaban en diligencias religiosas o políticas, que 

hacían parte de una cosmología cuyo referente fundamental era la naturaleza. Posteriormente se 

ampliaron las comunidades paramunas, ellas suponen al páramo como un territorio en donde el 

ecosistema se relaciona con sus habitantes, generando un fuerte sentido de pertenencia, ya que el 

páramo se vuelve una parte muy importante en sus vidas; de ahí la importancia de reconocer al 

paramo como un ecosistema habitado por el hombre, porque hay comunidades que consideran al 

páramo como su hogar, su medio de supervivencia y su razón de ser. 

 

En el siguiente mapa se evidencia los conceptos que han utilizado diferentes autores para definir 

al páramo como un socio-ecosistema  o ecosistema habitado por comunidades humanas. 

 

 

Mapa 1 el páramo como ecosistema habitado por el hombre 
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5.1 El ordenamiento territorial en los páramos, un desafío entre vulnerabilidad y 

adaptación 
 

De acuerdo con Robineau (2010) para lograr la ordenación integrada del páramo, deben realizarse 

estudios  con los diferentes actores involucrados en la planificación del uso del suelo en las parcelas 

de los campesinos y en general en todo el territorio de páramo, en los trabajos realizados 

anteriormente los agricultores han sido excluidos de la planificación para la conservación, de igual 

manera se debe dar una discusión de apertura  con visitas a los agricultores por parte de las 

autoridades ambientales para intercambiar ideas sobre temas de conservación, buscando  mejorar 

la comprensión mutua de los objetivos, expectativas y restricciones en el uso de los recursos 

naturales en el páramo, esta discusión es necesaria para el diseño inclusivo de soluciones que se 

adapten a las estrategias de los agricultores y les ayuden a vivir y desarrollar de buena manera las 

actividades agrícolas induciendo un cambio en el impacto de los agricultores sobre el ecosistema, 

de igual manera para Feola los campesinos llegan a ser una fortaleza en un proceso de conservación 

y recuperación de los ecosistemas por la capacidad que tienen las comunidades campesinas para 

adaptarse a perturbaciones ambientales y económicas simultáneas en su territorio (Feola, 2017). 

 

Aun cuando las comunidades se reconocen como un actor importante en la protección de los 

recursos naturales, para Álvarez (2016) en algunas situaciones los pobladores se presentan como 

actores vulnerables ante la gestión de los recursos por la ausencia estatal en las zonas de alta 

montaña, esta ausencia y abandono sé hace muy notoria porque las comunidades carecen de 

infraestructura, vías de acceso y servicios básicos que mejoren sus condiciones de vida, de igual 

manera para de los ríos, la alta vulnerabilidad a los factores y situaciones de riesgo socio 
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ambientales que enfrentan los agricultores en el páramo es un aspecto muy importante porque la 

vulnerabilidad limita la capacidad de respuesta y adaptación al cambio, los agricultores solo 

consiguen algún nivel de respuesta frente a riesgos de origen y características locales, sin tener 

prácticamente ninguna influencia sobre los riesgos de origen nacional o global (de los Ríos, 2010). 

 

Con relación a los riesgos que enfrentan los agricultores en el páramo, de los Ríos (2010) afirma 

que los más notorios son la falta de mano de obra, baja disponibilidad de dinero, violencia y 

variabilidad climática, estos fenómenos se padecen a nivel local pero están asociados a fenómenos 

de escalas superiores como las políticas nacionales, la globalización económica, el cambio 

climático y demás factores, lo importante es comprender que los agricultores del páramo  hacen 

una interpretación particular de los fenómenos globales manifestándose a través de sus 

conocimientos empíricos  y su capacidad para adaptarse al cambio. 

  

La adaptación es una realidad que afrontan  las comunidades de páramo, en esto concuerda López 

(2016) al afirmar que los habitantes de páramo que hacen uso de los recursos naturales van a  

necesitar adaptar sus sistemas de uso de la tierra a nuevas condiciones ambientales y buscar 

estrategias de manejo de recursos que les permitan mantener sus prácticas de subsistencia a largo 

plazo. 

 

Actualmente es una realidad que habitar  los páramos representa un reto para las comunidades.  

Los ecosistemas de páramo y sus recursos naturales son el centro de una discusión entre las partes 

interesadas en beneficiarse directa e indirectamente de sus servicios ecosistémicos, ejerciendo 

presión sobre los habitantes de páramo, desconociendo lo vulnerables que son las comunidades de 
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los andes y olvidando también que estas comunidades hacen parte del páramo, llegando a ser claves 

en un proceso de recuperación y conservación de los territorios de páramo.  

 

En el siguiente mapa conceptual se desarrolla la relación entre las necesidades y deberes de los 

actores del páramo para lograr el ordenamiento territorial de manera concertada. 

 

 

Mapa 2 El ordenamiento territorial en los páramos 

  

5.2 La actividad humana en los páramos y su importancia en los procesos de 

conservación 
 

En todo proceso de conservación se debe considerar la importancia de los habitantes en el territorio 

de acuerdo con Vázquez (2015). Se recomienda a los encargados de los programas de protección 

del páramo que al momento de  diseñar la zonificación de áreas protegidas, consideren la influencia 

del impacto humano y el rol en la conservación que han desempeñado las comunidades,  porque 

varios practicantes e investigadores del desarrollo rural creen que la  gestión integrada del páramo 
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es posible y que las actividades agrícolas pueden ser parte de la solución a lo largo de esta frontera 

de conservación de la agricultura (Robineau, 2010). 

 

Para reconocer la importancia de una gestión integral de conservación y de acuerdo con Varela 

(2008) surgen dos preguntas válidas para emprender directrices que conjuguen de manera integral 

las prácticas conservacionistas, ¿Si se deja el páramo intacto tenderá a desaparecer?, ¿Existe una 

coevolución entre los ecosistemas y los humanos a partir de las prácticas culturales? La propuesta 

con estos interrogantes es la disposición para  abordar la dicotomía naturaleza-cultura, partiendo 

por reconocer las diversas formas del conocimiento empírico local sin descartar los aportes 

científicos y tecnológicos para apoyar el enfoque antropogénico desde la ecología, y acercarse a 

las evidencias sobre la relación de los humanos, la biodiversidad y los recursos naturales en el 

ecosistema páramo. 

 

Las actividades de las comunidades de páramo que se involucran en procesos de conservación son 

importantes, porque cuentan con los saberes locales que proporcionan gran cantidad de 

información sobre la biodiversidad de la fauna y flora, así como de las condiciones biofísicas, 

explorando la solidaria relación entre habitantes y  su entorno. Así mismo, facilitan modelos para 

el uso y manejo del territorio de páramo con saberes de armonía y equilibrio en relación a lo que 

se consume y lo que se aporta, lo que se hace y se deja de hacer. Así, los conocimientos de las 

comunidades locales precisan derechos y deberes de sus habitantes, frente a las áreas a conservar. 
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En el siguiente mapa se reconoce la importancia de vincular a los habitantes de páramo en los 

procesos de conservación de los ecosistemas, reconociendo sus conocimientos y relaciones con la 

naturaleza. 

 

Mapa 3 La actividad humana y su rol en la conservación 

 

5.3 Presencia institucional en los páramos  
 

Con relación a la presencia institucional en los páramos en Colombia, Feola (2017), en su estudio 

titulado “Adaptive institutions? Peasant institutions and natural models facing climatic and 

economic changes in the Colombian Andes”, asegura que en estos territorios hay ausencia de las 

instituciones del Estado y por esta razón, las instituciones informales son las que han estructurado 

históricamente las interacciones entre el medio ambiente y el ser humano en los Andes, influyendo 

en la adaptación en un contexto en el que existe una falta de instituciones y organizaciones 

formales que podrían manejar la adaptación al cambio y la variabilidad ambiental con respuestas 
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coordinadas. En el mismo artículo Feola asegura que las teorías evolutivas del cambio institucional 

y teorías de continuidad institucional son claves para mejorar la comprensión de la dinámica de 

adaptación actual en una región y una población que a menudo se pasa por alto debido a su lejanía 

y marginalidad. 

  

Respecto a la presencia institucional en los páramos la legislación colombiana afirma que las 

autoridades ambientales deberán elaborar e implementar planes de manejo ambiental para los 

territorios de páramo, con la participación de las comunidades tradicionalmente asentadas en estos 

ecosistemas,(Ministerio de Ambiente, Vivienda y desarrollo territorial , 2002), frente a este tema  

Himley (2009) reconoce que las relaciones y las tensiones entre el desarrollo de intervenciones de 

conservación por parte de instituciones del estado  y la lucha de las comunidades rurales para 

defender la autoridad territorial y consolidar sus medios de subsistencia. En relación a lo que 

afirma Himley, Clavijo (2014) demostró que las legislaciones vigentes, las instituciones, la 

migración y los usos del suelo, influyen de forma directa en las áreas de siembra y técnicas de 

cultivos, sin embargo se destaca la persistencia de la población adulta para conservar sus sistemas 

tradicionales de subsistencia y las creencias en torno a su territorio. 

  

En los trabajos de investigación institucional se ha desconocido a la población humana del páramo 

al definirlo como un “complejo” y de acuerdo con Arcila (2016) esta afirmación crea una 

problemática en la  idea y definición de los páramos, porque  no reconoce que en el páramo se 

agrupan territorios diversos y heterogéneos, con diferentes prácticas culturales e historias 

particulares de configuración territorial, se desconocen las dinámicas actuales en el ecosistema, no 

se plantean soluciones que se adapten a la realidad actual de las comunidades, porque la idea de 
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“complejo”  es   el resultado de un ejercicio vertical de zonificación que responde más a los 

intereses estatales que a la realidad  territorial y  tradicional que se observa por las comunidades 

locales, por esta razón para Avellaneda (2014) una alternativa de solución para las comunidades 

en el páramo es que el estado realice la compra de tierras a precio justo para la reubicación de las 

familias aunque se reconoce que sería una opción con un alto impacto social y cultural 

(Avellaneda-Torres T. E.-S., 2014). 

 

Según Álvarez (2016), la  ausencia institucional finalmente se evidencia por  los conflictos en la 

gestión de los recursos y  la falta de articulación entre diferentes actores estatales, que han 

permitido que el territorio de páramo se utilice de acuerdo a los intereses económicos y políticos 

de un grupo reducido de personas, los pobladores a pesar de estar asentados en la zonas no reciben 

incentivos  para la conservación. 

 

En la administración institucional de los páramos existe la necesidad de implementar nuevos 

enfoques de gobierno, de cambio de mentalidad frente a la naturaleza y sus servicios, se debe 

lograr la consolidación de un constructo mental que comprenda las interacciones entre el hombre 

y el ecosistema, para formar la base de la organización social, política, económica, cultural y 

ambiental (Ruiz O, 2015). 

 

La presencia institucional en los páramos debe ir más allá de una legislación que haga  restricciones 

ambientales, desconociendo los derechos de las comunidades en sectores como salud, vivienda y 

educación, porque las instituciones en el páramo deberían plantear propuestas alternativas para la 

producción agropecuaria y turismo ecológico. Las comunidades de páramo reclaman una 
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coherencia interinstitucional que oriente acciones hacia una un uso sostenible y de conservación, 

sin deterioro de su calidad de vida, para lograr esto se hace necesario la creación de alianzas entre 

las instituciones gubernamentales, organizaciones locales y ONG; En los territorios de páramo es 

bueno promover programas que resguarden la biodiversidad y servicios ecosistémicos por medio 

de acuerdos locales y ordenanzas regionales, buscando arraigar la relación entre el poder ejecutivo 

y legislativo a nivel local. 

 

A continuación se aborda la importancia de la institucionalidad  en el páramo así como las 

relaciones entre las instituciones formales en informales en el territorio. 

 

 

Mapa 4 Institucionalidad en el páramo 
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 Servicios ambientales que prestan los ecosistemas de páramos 

 

La importancia de los territorios de páramo se debe a los servicios ecosistémicos que prestan, 

según Farley (2017)  los páramos han sido reconocidos como cruciales fuentes de agua, en ellos 

tienen nacimiento los ríos y quebradas que abastecen el territorio, además cuentan con buena 

capacidad de almacenamiento de carbono y altos niveles de biodiversidad, en el mismo sentido 

López (2016) reconoce la importancia de los páramos porque constituyen un importante centro de 

biodiversidad que provee de recursos naturales y servicios ambientales a grandes poblaciones 

humanas,  los pastizales de páramo y los glaciares sirven como reguladores de agua, especialmente 

durante las estaciones secas, y su efecto sobre el balance hidrológico es fundamental para el 

abastecimiento constante de ríos y quebradas, así mismo la  legislación colombiana reconoce que 

las zonas de páramo son objeto de protección especial y que el uso del agua para consumo humano 

es prevalente (ley 99 de 1993). 

 

En nuestros días los páramos tienen la atención de muchas partes interesadas, según Harden 

(2013), los altos contenidos de humedad del suelo, multiplicados por la gran profundidad del 

primer  horizonte representan un importante volumen de agua almacenada y acentúan la necesidad 

de manejar los recursos naturales en la región andina, por esta razón los páramos son primordiales 

en los proyectos de protección de bosques nativos y agua dulce, porque el páramo tiene la 

capacidad de mejorar el abastecimiento y la calidad del agua en algunos ambientes, de la misma 

manera que Harden para Américas (2009) es importante aprovechar el potencial hídrico en los 

ecosistemas de páramo y sus relaciones con potencial para generar agua. 
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Los suelos de páramo  tienen una alta capacidad de retención de agua y por ello son considerados 

el "tanque de agua” en la región andina afirma Poulenard en su estudio Runoff and soil erosion 

under rainfall simulation of Andisols from the Ecuadorian Páramo: effect of tillage and burning, 

en este estudio el autor recomienda que se debe prestar mucha atención a las comunidades andinas, 

porque las comunidades de los páramos han manejado históricamente ecosistemas de alta montaña 

y pastizales, aun así se hace necesario un trabajo con la comunidad para mejorar la gestión de los 

recursos naturales buscando la productividad y el bienestar de la población, al  mismo tiempo 

recuperar la capacidad del páramo para regular el ciclo hídrico y garantizar el agua para todos 

(Jérôme Poulenard, 2001). 

 

Junto a la conservación de los páramos para la producción de agua se benefician otros servicios 

ambientales, uno de ellos es el almacenamiento de carbono, de acuerdo con Ordoñez (2015) la 

conservación de los pastos nativos promueven el incremento del carbono orgánico total y 

mantienen este servicio ecosistémico en los suelos de páramo, unas adecuadas prácticas de 

protección promueven cambios positivos en las propiedades químicas, la actividad microbiana y 

la disponibilidad de nutrientes en los suelos bajo pastos y bosques nativos, la presencia de los 

pastos favorece la capacidad de construir carbono orgánico estable en el suelo, así mismo los 

mecanismos para la conservación y protección del suelo benefician el carbono almacenado, la 

capacidad de almacenamiento de carbono del suelo depende de las prácticas de manejo, la 

composición de las especies y el tipo de suelo, igualmente el carbono orgánico almacenado varía 

de acuerdo con en el patrón de lluvia y el manejo del suelo (Ordoñez, 2015). 

 



 
27 

Se identifica en las investigaciones consultadas que el principal servicio ambiental del páramo es 

su capacidad de regular el ciclo hidrológico y  son  considerados fábricas de agua dulce, debido  a 

sus suelos hidromorficos es capaz de retener el agua y controlar  el flujo a través de las cuencas 

hidrográficas abasteciendo el caudal de ríos y quebradas, de igual modo se han reconocido a los 

páramos como hábitats de diversas especies de flora y fauna, adicionalmente se reconoce la 

capacidad del páramo para el almacenamiento de carbono, así como la importancia de estos 

ecosistemas en la mitigación del cambio climático. 

 

En el mapa conceptual que se presenta a continuación se describen de manera breve los servicios 

ambientales que presta el ecosistema de páramo. 

 

 

Mapa 5 Servicios ambientales del páramo 
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6.1 Relación entre los servicios ambientales del páramo y las comunidades que lo 

habitan 
 

Las comunidades humanas hacen parte del  ecosistema de páramo, por tanto deben ser tenidas en 

cuenta al momento de reconocer los servicios ambientales que prestan estos ecosistemas. De 

acuerdo con Farley (2017) los esfuerzos de conservación recientes han usado el pago por servicios 

ambientales para incentivar un manejo de tierras que propenda por el fortalecimiento de los 

servicios ecosistémicos relacionados con agua, carbono y biodiversidad, al mismo tiempo que el 

pago a las comunidades logre asegurar el sustento local.  De igual manera Leah (2014) en su 

estudio what factors influence participation in payment for ecosystem services programs? An 

evaluation of Ecuador's Socio Páramo program, afirmo que  los habitantes piden que los 

programas de pago por servicios ambientales PSA  adopten una "perspectiva paisajística", donde 

se  reconozca que los servicios ambientales son proporcionados por "mosaicos complejos o 

paisajes que combinan ecosistemas naturales e intervenidos". 

 

Para Leah (2014) en los ecosistemas de páramo intervenidos, las comunidades han logrado 

mantener estrategias tradicionales de manejo que tienen éxito en lograr la producción de alimentos, 

usando bajos niveles de tecnología y recursos limitados sin degradar los servicios ambientales, de 

igual manera para Ordoñez (2015) las prácticas de manejo en la producción de alimentos de las 

comunidades indígenas y agricultores en pequeña escala son compatibles con el servicio de 

almacenamiento de carbono en los suelos, en el mismo sentido Harden recomienda que para 

promover los servicios ambientales relacionados con la producción de  agua en los páramos se  

podría incluir el pastoreo,  pero no se debe incluir la plantación de árboles, y considera que es 
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importante que las comunidades acepten compromisos de conservación para promover la 

ordenación del agua, el secuestro del carbono y la protección de la biodiversidad (Harden, 2013). 

Es importante entender que las comunidades que habitan el páramo son los primeros usuarios de 

los servicios ambientales y que ejercen un efecto directo sobre el ecosistema, pero de igual manera 

existen factores que amenazan el equilibrio de los ecosistemas de páramo. De acuerdo con Ruiz 

(2012) se ha observado que los ecosistemas de páramo experimentan tasas de calentamiento más 

rápidas que las tierras bajas circundantes, estos cambios en las condiciones climáticas tienen 

impactos significativos afectando la calidad y magnitud de los servicios ambientales, los cambios 

climáticos previstos para el futuro cercano probablemente darán lugar a cambios importantes en 

los ecosistemas de la región andina, afectando a cientos de miles de personas.  

 

La actual recesión de los glaciares y la sustitución a gran escala de praderas por plantaciones 

forestales de pino, acentúan la incertidumbre para el futuro de las comunidades locales que 

dependen de los servicios ambientales proporcionados por el páramo, los beneficiarios de recursos 

del páramo deben adaptar sus sistemas de uso de la tierra a nuevas condiciones ambientales y 

buscar estrategias de manejo que les permitan mantener las prácticas de subsistencia, las 

soluciones a largo plazo requerirán cambios en las políticas estructurales con respecto al uso, 

acceso y conservación de áreas de páramo (López, 2016). 

 

Las comunidades que habitan el páramo son los primeros usuarios de los servicios ambientales y 

en este sentido para ellos se amplía la gama de servicios ambientales a: formación de suelo, 

producción primaria, polinización, aprovisionamiento de agua dulce, minerales, regulación del 

clima, vivienda e identidad cultural, recreativa o turística y educación; los habitantes de páramo 
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han creado relaciones muy fuertes con su entorno dándole un sentido de pertenencia e identidad 

cultural a la comunidad que habita el páramo y se beneficia de sus servicios ambientales, por ello 

el habitante de paramo es consiente que debe preservar en su territorio los recursos naturales, 

porque hacen parte de su identidad y aseguran el buen vivir de su familia y comunidad.  

 

 Impactos de las actividades humanas en el páramo 
 

Aun cuando se ha reconocido a las comunidades del páramo como parte integral del territorio, 

también se reconoce que las actividades humanas ejercen presión sobre los ecosistemas de páramo 

y generan un impacto sobre los servicios ambientales. De acuerdo con Robineau (2010) en las 

parcelas que se destinan para la producción tecnificada de papa en el páramo se ha evidenciado un  

impacto negativo en la subsistencia de la biodiversidad del páramo y en la calidad del agua, además 

con el cambio climático y calentamiento global, es probable que este tipo de cultivo sea posible en 

elevaciones más altas, generándose el riesgo de destruir la flora nativa en las partes más altas para 

establecer nuevas áreas de cultivo. El autor también ha observado que a la producción de papa se 

vincula la explotación ganadera incrementando los impactos  y problemas ambientales en los 

ecosistemas de páramo, porque  la labranza y la destrucción de la cobertura vegetal natural 

aumentan la escorrentía y la erosión en los páramos andinos. 

 

Los páramos no perturbados por las actividades humanas presentan una alta infiltración y bajas 

tasas de erosión en comparación con los páramos donde se ha realizado labranza o quema de la 

cobertura vegetal, porque estas actividades aumentan el coeficiente de escurrimiento; de igual 

manera después de la destrucción de la cobertura vegetal natural, se acelera el secado de la 
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superficie del suelo debido a la acción del viento en los suelos descubiertos, estos factores son 

claves en el cambio del comportamiento hidrodinámico y erosivo en los suelos de páramo (Jérôme 

Poulenard, 2001). 

  

De acuerdo con estudios realizados por Vásquez (2015), las comunidades andinas buscan 

establecerse en las tierras más fértiles y de fácil acceso en los páramos, estas son las áreas de mayor 

diversidad vegetal, por esta razón el efecto de los asentamientos humanos en la diversidad de las 

especies vegetales en el páramo se relaciona con el acceso a las parcelas, en los lugares de más 

fácil acceso es  donde se ha presentado perturbación humana afectando la diversidad de las plantas 

con la tala y quema del bosque nativo, los disturbios humanos son más intensivos a menor altura 

que a elevaciones más altas, debido al acceso y cercanía con las demás comunidades, lo que ha 

resultado en un aumento de la diversidad de plantas a mayor elevación. 

 

Con relación a la dispersión de las comunidades en los territorios de páramo, Wouter (2006) 

encontró que existe una problemática por el creciente uso del  páramo para el pastoreo intensivo 

de ganado, el cultivo tecnificado y la siembra de pinos; estas actividades locales sumadas a los 

fenómenos globales como el cambio climático, alteran gravemente el régimen hidrológico, 

colocando en riesgo la capacidad de los páramos para producir y regular el agua. 

 

En los últimos años se ha hecho evidente que las actividades humanas y el cambio climático han 

menguado la producción de agua en los páramos, para Ochoa (2016) los impactos del uso de la 

tierra son muy diversos y así mismo sus efectos sobre la regulación del ciclo hidrológico,  la 

magnitud de los impactos deben considerarse junto con el cambio de las propiedades del suelo y 
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de su cobertura vegetal, así como el patrón climático predominante. Ochoa ha encontrado que estos 

factores tienen un efecto directo sobre la variabilidad del flujo y  la capacidad de regulación hídrica 

en la cuenca y el rendimiento del agua, independientemente de las propiedades hidrológicas del 

bioma original, así mismo para el autor  el cultivo y la forestación con especies exóticas afectan 

claramente a toda la gama de descargas y en particular a los caudales bajos. Por otro lado, los 

impactos del pastoreo de ganado dependen de la densidad animal y las características  del suelo,  

aunque pueden pasar inadvertidos en la distribución global del flujo, tienen el mayor impacto en 

la regulación hidrológica de la cuenca. 

 

La búsqueda de soluciones que mitiguen el impacto de las actividades humanas en los territorios 

de páramo se ha obstaculizado por los conflictos por el agua y los bosques que se establecen entre 

comunidades locales, propietarios de predios y las entidades ambientales, los conflictos han dado 

lugar a la confrontación para proteger intereses particulares de producción-explotación y 

conservación respectivamente, la  relación de conflicto se incrementa por la ausencia de 

alternativas que permitan cambiar prácticas tradicionales de producción que tienen un fuerte 

impacto ambiental (Álvarez-Salas, 2016). 

 

Una de las mayores preocupaciones en los últimos años respecto a la conservación de los territorios 

de páramo es el impacto negativo que están causando las actividades como la minería, la 

producción tecnificada de monocultivos y  el pastoreo intensivo de ganado, estas actividades han 

deteriorado los suelos, la biodiversidad y la capacidad de regular el ciclo hidrológico; Debido a 

estos impactos se ha visto menguada la capacidad de los páramos para prestar servicios 

ecosistémicos, poniendo en riesgo el suministro de agua de calidad a las poblaciones andinas, se 
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ha destruido el hábitat de especies  que se encuentran en peligro de extinción. Los impactos han 

sido incrementados por el calentamiento global y en los últimos años se ha evidenciado que el 

páramo es un ecosistema frágil y muy difícil de recuperar, por eso es importante mitigar los 

impactos de la actividad humana en estos ecosistemas. 

 

En el siguiente esquema se presentan las consecuencias de las actividades insostenibles 

desarrolladas por el hombre en el territorio del páramo. 

 

 

Mapa 6 La actividad humana en el páramo 
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 Estrategias que se están implementando para la conservación y 

recuperación del páramo 
 

Con relación a las estrategias para la conservación y recuperación del páramo, Ruiz (2015) indica 

que este proceso, requiere de estrategias que involucren a las comunidades locales y actores 

externos interesados en la transformación del territorio, para lo cual es importante conocer las 

principales amenazas que afectan la estabilidad de los sistemas sociales y naturales, también es 

vital saber reconocer la trascendencia que tiene el empezar a generar un pensamiento colectivo de 

colaboración y cooperación que este fortalecido por procesos políticos integrales globalizados 

amparados por un interés común para recuperar y restaurar los sistemas de manejo adaptativo, 

mantener la biodiversidad y la diversidad cultural a través de mecanismos de conservación 

integral, que nos lleven hacia un desarrollo sostenible y que garanticen el buen vivir de las 

comunidades. En el mismo sentido Avellaneda (2014) sugiere que se han de Implementar modelos 

agroecológicos y de rescate de la memoria biocultural en los territorios de páramo habitados por 

el hombre, como una estrategia de conservación en los casos que las comunidades se muestren 

dispuestas e involucradas en un proceso de recuperación del ecosistema, considerando la 

recuperación de saberes ancestrales y tradicionales como una estrategia para demostrar cómo las  

comunidades han favorecido la protección del medio  ambiente, en los lugares que se ha dado un 

cambio de pensamiento y de relacionamiento con la naturaleza que no están encaminadas al 

extractivismo de los recursos, de esta manera se replantea la  imagen  del habitante de páramo 

como “mal salvaje campesino” y se evidencia el interés de las comunidades locales en los procesos 

de recuperación y conservación  de los ecosistemas en el territorio (Arcila, 2016). 
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 Los habitantes de páramo han sabido desarrollar sistemas de producción acordes con su entorno, 

así lo sugiere  Ordoñez (2015)  en su estudio Effects of peasant and indigenous soil management 

practices on the biogeochemical properties and carbon storage services of Andean soils of 

Colombia al afirmar que las estrategias tradicionales de manejo en la región andina tienen éxito en 

lograr la producción de alimentos usando bajos niveles de tecnología y recursos limitados. 

Ordoñez afirma también que la selección de variedades e intercambio de semillas entre las 

comunidades andinas ha permitido conservar altos niveles de agro biodiversidad, así mismo las  

tecnologías locales tradicionales como terrazas de banco, qochas o Waru Warus reducen la erosión 

del suelo y aseguran una humedad y temperatura adecuadas para la producción de los cultivos 

también se ha hecho uso responsable de las tecnologías modernas, tales como la fertilización 

química consecuente, la irrigación y la siembra de especies de alto rendimiento. Estas técnicas de 

producción se han combinado con las tecnologías tradicionales permitiendo el uso sostenible de 

los agro ecosistemas en la altiplanicie de los páramos andinos, de igual manera antes de introducir 

o difundir entre los agricultores las tecnologías potenciales se debe evaluar en el territorio las 

necesidades laborales, financieras y el rendimiento económico y medioambiental de estas 

(Rolando, 2017). 

 

En los territorios que se vean involucradas las comunidades  rurales  habitantes del páramo, antes 

de proyectar estrategias de conservación se deben plantear y resolver primero estas preguntas 

¿Cómo se relacionan la adaptabilidad, la resiliencia socio-ecológica y la diversidad cultural?, 

¿puede construirse la capacidad adaptativa y la resiliencia preservando la diversidad cultural y la 

transformación activa hacia futuros deseados y específicos del lugar?; en estas preguntas que se 
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formulan vemos la importancia que se la da a la comunidad habitante del páramo y se reconoce el 

lugar de esta en el proceso de conservación (Feola, 2017). 

 

Es importante para adelantar estrategias de conservación en el páramo desarrollar técnicas de 

producción sostenible, relacionadas con los principios de resguardo del páramo y el sostenimiento 

de sus servicios ecosistémicos. En este sentido es indispensable comenzar a  disminuir el uso de 

agroquímicos para los cultivos, principalmente en el cultivo de la papa. Así mismo, es importante 

situar las actividades agropecuarias lejos de ríos, quebradas y bosques nativos. Se plantea como 

iniciativa el avance de técnicas agroecológicas en las cuales se establezca una producción con 

sistemas agro diversos que aporten a la recuperación de la biodiversidad del ecosistema de páramo. 

 

El siguiente mapa conceptual resume el contexto de las estrategias de conservación para los 

ecosistemas de páramo, y menciona algunas de las estrategias más conocidas. 

 

 

Mapa 7 Estrategias de conservación 
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8.1 Las áreas protegidas en el páramo 
 

En los territorios de páramo se han definido unas áreas como protegidas debido a su importancia 

en el ecosistema y su vulnerabilidad  frente a un manejo o intervención inapropiada por parte del 

hombre, para el establecimiento de estas áreas protegidas de páramo se  destaca la importancia de 

lograr un consenso entre los diferentes participantes, con el propósito de involucrarlos en un 

proceso participativo para la formulación de proyectos de conservación, vincular la comunidad 

desde la presentación del proyecto hasta la evaluación técnica del mismo, la integración de escalas 

espaciales, las estrategias de los agricultores, las políticas ambientales y agrícolas, los entornos 

biofísicos y socioeconómicos comprendidos en el proyecto, si se construyen desde la base 

sociocultural del habitante de páramo se  hace posible mejorar el manejo integrado de los recursos 

naturales (Robineau, 2010). 

 

Las áreas protegidas del páramo hacen parte de las estrategias de conservación dirigidas a parques 

nacionales, reservas naturales y comunidades humanas circundantes, en algunas de estas  áreas se 

llevan a cabo proyectos de desarrollo rural que incluyen manipulación o restauración de hábitats 

y poblaciones de vida silvestre, protección de especies de preocupación debido a su rareza, utilidad 

o destructividad (Young, 1997). 

 

En las áreas protegidas que se ha permitido la presencia de los habitantes se han observado 

estrategias de conservación que han dado buenos resultados, para Robineau (2010) las estrategias 

que han dado resultado han sido aquellas donde se han respetado las áreas claves del paisaje para 

la conservación de la biodiversidad y los recursos hídricos, y se han establecido bandas de 

protección entre pastos, campos de papa y canales de agua, buscando siempre proteger los arroyos 
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tanto de excrementos animales como de residuos agroquímicos, manteniendo los corredores 

ecológicos dentro y entre las parcelas, logrando de esta manera el sostenimiento de la biodiversidad 

del páramo. De acuerdo con Robineau, Rolando(2017) propone un conjunto de tecnologías, 

prácticas y políticas para preservar o restaurar los recursos naturales en los territorios de páramo 

que pueden ser utilizadas en las áreas protegidas con presencia humana, barbecho largo, enmiendas 

del suelo, labranza de conservación, pastoreo rotativo, restauración ecológica de pastizales, 

conservación de la agro biodiversidad, La mejora de las plantas, los planes de mitigación del 

cambio climático y el pago de los servicios de los ecosistemas, y las tecnologías tradicionales 

adaptadas.  

Es importante en las áreas protegidas otorgar una protección estricta a los sitios remotos y altos 

del páramo, así como   la restricción del fuego y de las prácticas agrícolas a lo largo de pendientes 

pronunciadas, esto con el propósito de contrarrestar los efectos negativos de la presencia humana 

en la biodiversidad de los ecosistemas de páramo (Vásquez D. B., 2015). 

  

Se conoce actualmente la declaratoria de áreas protegidas para los territorios de páramo como un 

documento que busca el beneficio del interés general, en el cual el estado se interesa en resguardar 

la diversidad biológica y los servicios ambientales que prestan los ecosistemas. De igual manera  

es importante preservar la identidad cultural de las comunidades paramunas, dotadas de saberes 

tradicionales y conocimientos de conservación indispensables para el cuidado de los páramos. En 

consecuencia las afirmaciones de uso del suelo, no deben  orientarse solamente en la protección 

de la diversidad de flora y fauna, deben dar un espacio para reconocer y apoyar a los habitantes de 

páramo en procesos para lograr una seguridad ecológica, económica, social y cultural en su 

territorio.  
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A continuación se describen las áreas protegidas como estrategia de conservación para la 

protección de los sitios estratégicos de los ecosistemas de páramo. 

 

Mapa 8 Áreas protegidas 

 

 

 El pago por servicios ambientales (PSA) como estrategia de 

conservación 
 

En los últimos años se ha venido trabajando en algunos de los territorios de páramo en  la 

implementación de planes comunitarios participativos para el manejo del territorio, la inversión de 

estos planes se ha utilizado para desarrollar acciones orientadas al pago por servicios ambientales 

a las comunidades locales, los proyectos de PSA buscan que el habitante de páramo transforme su 

método de producción  a un  sistema agroecológico que no genere impacto negativo en los recursos 

naturales y aporte en la recuperación y conservación de  la diversidad biológica del ecosistema. 
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Para Farley (2013) el pago por servicios ambientales PSA  es la estrategia de conservación que ha 

tomado importancia en las dos últimas décadas, y a raíz de ello los territorios de páramo se han 

convertido en el foco de los programas que por medio del PSA han promovido cambios en el uso 

de la tierra como la forestación y la reducción de la quema, el pastoreo de ganado ovino en lugar 

del bovino, así como una reducción de la actividad agrícola. 

 

Los programas adelantados  de PSA en el páramo han beneficiado la conservación de los recursos 

logrando involucrar a los habitantes en el proceso de recuperación de los ecosistemas. Aunque ha 

sido bueno el trabajo realizado en este enfoque aún se debe trabajar más a fondo en el diseño de 

los esquemas de PSA, porque se deben tener en cuenta muchos aspectos políticos, sociales e 

institucionales incluida la capacidad de las instituciones gubernamentales para comunicarse 

eficazmente con la población rural; Se debe reconocer la vulnerabilidad e incertidumbre a la cual 

se enfrentan actualmente las comunidades que habitan el páramo, su diversidad cultural y la 

problemática entorno a la tenencia de la tierra (Free de Koning, 2011). 

 

En el siguiente mapa conceptual se describe la estrategia de compensación por servicios  

ambientales también conocida como pago por servicios ambientales PSA. 
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Mapa 9 Compensación por servicios ambientales 

 

9.1 Programa socio bosque 
 

Uno de los programas más representativo de pago por servicios ambientales lo instituyo el 

gobierno ecuatoriano en 2008, el Programa Socio Bosque es un esfuerzo por incentivar la 

conservación de bosques nativos de propiedad privada, para Socio Bosque se consideró de crucial 

importancia tener un diseño relativamente sencillo, tener una alta transparencia y facilitar la 

comunicación y socialización del programa a la población rural con diferentes niveles de 

educación (Free de Koning, 2011).  

Los elementos claves del diseño son el carácter voluntario del programa, la duración de los 

acuerdos de conservación por 20 años después de los cuales son renovables, niveles de incentivos 

basados en el tamaño del área de conservación, y el establecimiento de prioridades espaciales 

nacionales sobre la base de la amenaza de la deforestación, la importancia de los servicios de los 

ecosistemas, el reconocer los niveles de pobreza en las comunidades locales, la voluntad política 
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y el mandato fueron transcendentales para la creación del programa, así como la existencia de 

experiencias locales en procesos de conservación. Otra característica distintiva del programa Socio 

Bosque es el objetivo de aliviar la pobreza, el programa se enfoca en descubrir un equilibrio entre 

la eficiencia ambiental y la equidad social, incluyendo dimensiones tales como el acceso al 

programa y una distribución justa de los beneficios; Además se reconoció que la distribución de 

la tierra es un tema clave, porque los habitantes más pobres no poseen un título de su tierra y esto 

puede crear un obstáculo a la participación directa, mientras que la tenencia de poca tierra implica 

que es duro dejar un lugar para la conservación (Free de Koning, 2011). 

  

Una premisa principal de Socio Bosque es facilitar el acceso de familias rurales pobres y 

comunidades que tradicionalmente han conservado ecosistemas naturales y están dispuestas a 

hacerlo en el futuro. De igual manera un enfoque novedoso de Socio Bosque es el uso de planes 

de inversión, que son una herramienta importante para monitorear los impactos socioeconómicos 

del programa, los planes de inversión muestran que los incentivos económicos se están utilizando 

para inversiones que abordan las necesidades básicas insatisfechas, así como para las actividades 

productivas y la banca comunitaria, esto indica que el programa podría tener un efecto 

multiplicador que va más allá del valor monetario directo. El programa actualmente hace 

seguimiento a las inversiones en salud, educación, vivienda y actividades productivas, el siguiente 

paso es monitorear cómo estas inversiones mejoran el bienestar humano de las familias y los 

miembros de la comunidad (Free de Koning, 2011). 

 

El programa Socio Bosque del Ecuador es un ejemplo a seguir y una oportunidad para que otros 

países adopten medidas para el manejo de los ecosistemas estratégicos, este programa es un 
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ejemplo de éxito porque la vinculación de los participantes es voluntaria, el diseño del programa 

persigue objetivos ambientales y socioeconómicos, busca alcanzar sus objetivos por medio de 

pagos de acuerdo al área inscrita para conservar, vincula a los más pobres y a grandes propietarios; 

Socio Bosque busca disminuir la vulnerabilidad y fortalecer la capacidad de adaptación de la 

población rural frente al cambio climático. 

 

En el siguiente mapa conceptual se describe el programa socio bosque, el cual es un ejemplo de 

estrategia de conservación de PSA, el cual sin ser especifico a los páramos ha tenido un gran 

impacto en la conservación de los territorios de los andes. 

 

 

Mapa 10 Programa Socio Bosque 

 

 

9.2 Fondos de agua 
 

La premisa para que un sistema de pago por servicios ambientales PSA perdure en el tiempo es el 

común beneficio de las partes involucradas  y un ejemplo de ello según Kauffman (2014) son los 
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fondos de agua del Ecuador porque han evolucionado dentro del contexto de cambios más amplios 

en el manejo de las cuencas, están surgiendo de procesos a largo plazo de construcción de sistemas 

integrados de manejo de cuencas hidrográficas a nivel local. Para Kauffman, los efectos se pueden 

ver en los diversos proyectos que se financian a través de los fondos, como el fondo-educar a los 

ciudadanos para crear una cultura de conservación y  capacitar a los profesionales locales para 

construir la capacidad de las comunidades para la conservación de la cuenca hidrográfica, mejorar 

la eficiencia de la producción agrícola y ampliar el acceso de los agricultores a los mercados 

comerciales con el fin de compensar a las comunidades por los costos de conservación, 

proporcionar un espacio institucional para la toma de decisiones compartidas entre  las diferentes 

partes interesadas a múltiples escalas, reunir información científica para mejorar la toma de 

decisiones y proveer un mecanismo de financiamiento sostenible. Así mismo, El creciente número 

de fondos fiduciarios de agua en Ecuador y más allá, sugiere que estos fondos ofrecen muchas 

ventajas para la conservación de la cuenca de agua de financiamiento, ventajas como  la 

independencia, los arreglos contractuales, los ingresos sostenibles y el horizonte a largo plazo 

proporcionan un nivel de seguridad política y financiera que carecen otros sistemas de pago por 

servicios ambientales; además los fondos de agua proporcionan espacios institucionales que 

enlazan a una amplia variedad de partes interesadas tanto aguas arriba como aguas abajo, lo que 

facilita la toma de decisiones de colaboración y la ejecución de proyectos. 

 

Los fondos fiduciarios de agua se adaptan fácilmente a las diferentes condiciones socioculturales 

y políticas locales, incluidas las que se oponen a la mercantilización de los recursos naturales, 

como tal, proporcionan un modelo innovador para proveer financiamiento sostenible para la 

conservación de cuencas hidrográficas, porque los fondos de agua son flexibles y adaptables, 
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reconocen el valor de la biodiversidad en el mantenimiento de flujos de agua limpios y regulares, 

los usuarios del agua pagan en un fondo que se capitaliza y se utiliza para preservar los ecosistemas 

naturales y restaurar los paisajes agrícolas, y los proveedores de servicios son compensados a 

través del fondo (R.L. Goldman-Benner, 2017). 

El esquema de los fondos del agua es una estrategia de conservación con visión a largo plazo, 

donde se benefician todas las partes involucradas, haciendo un manejo responsable de las cuencas 

hidrográficas y de sus recursos, buscan garantizar el suministro de agua a las áreas metropolitanas. 

El alcance de los fondos del agua depende de la administración del mismo, de acuerdo al 

nacimiento y curso del agua las siguientes son acciones que llegan a desarrollar los fondos del 

agua, protección y conservación del suelo, agua y biodiversidad en el páramo, compensación 

económica a propietarios de predios conservados, compra de predios estratégicos para  

conservación de humedales y fuentes de agua, reforestación de la cuenca hidrográfica, adopción y 

divulgación de sistemas sostenibles de producción, protección de los cauces y fuentes de agua, 

diseño y construcción del abastecimiento de agua para los acueductos, manejo y control al 

vertimiento de aguas servidas. 

 

En el mapa que se presenta a continuación se describe el sistema y funcionamiento de los fondos 

de agua, los cuales se proyectan como una de las estrategias con mayor perspectiva a largo plazo 

para el manejo y compensación de los servicios ambientales. 
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Mapa 11 Fondos del agua 

 

9.3 Programa Socio Páramo 
 

Una estrategia de conservación desarrollada en Ecuador es el programa Socio Páramo (SP). De 

acuerdo con Leah (2014) este programa ha buscado incluir a un grupo más diverso de propietarios 

y habitantes de predios en el páramo, los resultados sociales de Socio Páramo en términos de 

equidad en el acceso, han reflejado que aproximadamente un tercio de los participantes son 

habitantes urbanos con medios de subsistencia no agrícolas, se ha incorporado un mayor número 

de productores locales y comunidades rurales dando una participación sustancial a los agricultores 

rurales marginados; Así mismo para Leah los patrones de participación pasaron a un mayor 

porcentaje de pequeños terratenientes rurales y agricultores medianos en el segundo año, lo cual 

sugiere que en la medida que el programa Socio Páramo ha crecido, se hace más  disponible y 

atractivo para estos grupos, sin embargo, aunque socio páramo parece representar un cambio de 

los programas que atraen principalmente a los propietarios ricos, para Leah existe una escasa 

participación entre los más pobres de los pobres, esto se debe a la inseguridad de la tenencia de la 

tierra, a la desconfianza en los programas gubernamentales y a la incertidumbre en bloquear tierras 
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limitadas, lo cual restringe la participación de los pequeños propietarios, porque en algunos casos, 

el páramo matriculado era importante como tierra de pastoreo estacional, pero los participantes 

tenían acceso a tierras más productivas o ganaban sus medios de vida primarios de los ingresos 

fuera de la finca. 

 

Leah observo que es poco probable que los niveles actuales de pago atraigan la participación de 

los pequeños propietarios de tierras que dependen principalmente del páramo para su sustento, ya 

que los niveles de pago no cubren los costos de oportunidad para los usos de la tierra más 

productivos. Los terratenientes muy pequeños que dependen de la tierra para su sustento no tienen 

la posibilidad de tener la flexibilidad de firmar acuerdos de pago por servicios ambientales; Al 

menos a los niveles de pago actuales, rectificar esta situación será difícil ya que simplemente 

ofrecer mayores incentivos podría llevar a situaciones donde los propietarios abandonan el 

desarrollo y son pagados por hacer nada, a menos que haya iniciativas para facilitar el desarrollo 

de medios de subsistencia sostenibles fuera de la finca, por lo tanto, si se pretende incluir a los 

terratenientes muy pequeños, representativos de un gran porcentaje de los terrenos en los páramos, 

se debe poner un fuerte énfasis en el desarrollo de estrategias alternativas de subsistencia, donde 

los medios de subsistencia y la producción se fortalecen y se concentran en ciertas áreas, la opción 

de inscribir un poco de tierra  se vuelve más viable, además de aumentar la colaboración con otros 

esfuerzos de conservación y desarrollo sostenible; En su trabajo  Leah explica que la participación 

en socio páramo puede aumentar si se permite cierto nivel de producción en un mayor número de 

acuerdos, el pastoreo con alpacas y llamas y los bajos niveles de pastoreo con ganado vacuno y 

ovino están permitidos en algunos contratos, que están fuera de las áreas protegidas, pero la quema 

está estrictamente prohibida, los propietarios rurales más pequeños tienen más probabilidades de 
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inscribirse en programas de compensación que permiten algunos usos productivos de la tierra, ya 

que los enfoques tradicionales de conservación pueden considerarse una amenaza para la seguridad 

alimentaria.  

 

Para lograr atraer a los pequeños terratenientes rurales se puede  permitir paisajes de trabajo de 

baja intensidad con pastoreo y algún nivel de quema, dado que aquellos con muy poca tierra no 

pueden participar porque no pueden reducir en gran medida la producción de ninguna de sus 

parcelas, esto permitiría que la financiación de socio páramo  suplementara y no reemplazara los 

actuales medios de subsistencia, convirtiéndolo en una opción más viable e inclusiva para una 

variedad más amplia de terratenientes, permitiéndole potencialmente prevenir más eficazmente la 

expansión agrícola. Una mejor comprensión de los servicios de los ecosistemas asociados con los 

paisajes de trabajo quemados y pastoreados sigue siendo imprescindible para aclarar si es necesario 

minimizar estas fuentes complementarias de sustento para mantener los servicios de los 

ecosistemas (Leah L. Bremer K. A.-C., 2014). 
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En el siguiente mapa conceptual se describe el programa socio páramo desarrollado por el gobierno 

de Ecuador como estrategia para conservar los ecosistemas de páramo y  reducir la pobreza en 

estos territorios. 

   

Mapa 12 Programa socio páramo 

 

9.4 Impactos de los programas de pago por servicios ambientales 
 

 

De acuerdo con Tanya Hayes (2017)  dados los impactos de los pagos por servicios ambientales. 

Los resultados sugieren que los formuladores de políticas y los académicos consideren además la 

utilidad de los programas como una herramienta de conservación en comparación con otros 

programas de conservación y una gama más amplia de costos y beneficios que pueden resultar de 

la implementación del programa. Aunque se suele argumentar que el  pago por servicios 

ambientales es un instrumento de política deseable debido a los beneficios ambientales y sociales 

que puede proporcionar, se tiene una comprensión empírica limitada de estos beneficios y cómo 
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se comparan con ellos los beneficios netos derivados de otros programas de conservación, desde 

el punto de vista ambiental, se necesitan más investigaciones para identificar si las prácticas 

ambientales prescritas con frecuencia por el programa producen realmente el servicio ambiental 

deseado, esto es particularmente cierto en los sistemas de páramos donde se han implementado 

varios programas de compensación de servicios ambientales con poca certeza de cómo las 

actividades antropogénicas afectan los servicios de los ecosistemas; por esta razón y de acuerdo 

con Tanya se necesitan investigaciones para explorar los impactos sociales de los programas, 

porque  es  poco probable que los cambios en el comportamiento y los servicios ambientales 

deseados se mantengan si los hogares perciben impactos sociales negativos, si bien existe alguna 

evidencia de que los  pagos pueden proporcionar beneficios de subsistencia, se necesita entender 

la escala más amplia de impactos sociales, específicamente en cómo se distribuyen los costos y 

beneficios de la participación entre los usuarios de los recursos y la posibilidad de que dichos 

arreglos creen conflictos dentro de las comunidades. Porque los programas de compensación por 

servicios ambientales deben buscar soluciones a largo plazo que beneficien la conservación y 

subsistencia de las comunidades asentadas en el territorio de páramo. 

 

Los programas basados en incentivos apoyados en el pago por servicios ambientales PSA  se han 

vuelto cada vez más frecuentes como una herramienta para la conservación en comunidades pobres 

y dependientes de los recursos. Actualmente se tiene una comprensión limitada de las condiciones 

en las que el programa puede servir como una herramienta apropiada para la conservación, los 

hallazgos sugieren que pueden ser una herramienta eficaz para la conservación de las tierras 

comunales, pero puede ser más eficaz en comunidades organizadas con una historia de 

instituciones colectivas de manejo de recursos, por esta razón se propone que los profesionales y 
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los académicos presten especial atención a las capacidades de gobernanza comunal antes de 

establecer un programa, en algunos casos se ha evidenciado que las comunidades organizadas 

tenían más probabilidades de transmitir las condiciones del programa a sus hogares, y los hogares 

que vivían en comunidades de PSA con una historia de reglas de uso de la tierra tenían más 

probabilidades de conservar adecuadamente los recursos en el páramo (Tanya Hayes Felipe 

Murtinho, 2017).  

 

Las actitudes ambientales y las percepciones del valor de la conservación del páramo y la gestión 

sostenible son motivadores importantes de la participación en los programas de PSA, según Leah 

(2014) esto se relaciona con la relativa facilidad de inscripción y también con el deseo de  asegurar 

la protección continua de los recursos naturales, junto con la comprensión del papel protector que 

desempeña el páramo en su abastecimiento de agua, Leah ha observado que los programas de  PSA 

podrían colaborar con éxito en las iniciativas de educación ambiental y de reforma de la tenencia 

de la tierra con el fin de mejorar la motivación intrínseca para la conservación, pero también para 

hacer la conservación más viable desde el punto de vista de los medios de subsistencia. Los 

resultados actuales apoyan la idea de Schloegel de que “aisladamente, la educación, en ausencia 

de alternativas económicas, puede no ser capaz de lograr resultados de conservación duraderos, ni 

la presencia de alternativas económicas en ausencia de educación”, se ha planteado la 

preocupación de que los incentivos económicos puedan suprimir las normas sociales y las 

motivaciones intrínsecas para la conservación, las exploraciones sugieren que los pagos pueden 

complementar las motivaciones intrínsecas y servir como incentivos para inclinar el uso de la tierra 

hacia la conservación o manejo sostenible. 
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Las compensaciones por conservación o pago por servicios ambientales, es una propuesta para que 

las comunidades o ciudades que se favorecen  de los servicios ecosistémicos del páramo puedan 

hacer parte de la conservación, por medio de un aporte económico destinado a programas para 

compensar a los habitantes de páramo, cuando ellos hacen un aporte a la conservación en sus 

predios, para las comunidades de páramo significa limitar sus actividades productivas a un modelo 

agroecológico sostenible y en algunos casos no realizar ninguna actividad productiva en el páramo. 

 

Los programas de PSA deben reconocer que en los páramos la población es diversa, con diferentes 

intereses y posición frente a la conservación, las propuestas para la conservación deberán 

establecer unos principios para concretar acciones particulares y compensaciones  de acuerdo a la 

situación local de las comunidades y sus compromisos con la protección del páramo, evaluando 

los costos de oportunidad para la comunidad local. 

 Las estrategias de conservación frente a la realidad actual de las 

comunidades de páramo 
 

Es común encontrar en diferentes localidades paramunas comunidades indígenas y campesinas 

que reconocen la necesidad de cambiar los sistemas productivos que han venido empleando debido 

a la disminución de la fertilidad del suelo que limita la comercialización de sus productos y a la 

problemática ambiental asociada, en este sentido, el acompañamiento institucional en este proceso 

es vital para favorecer la implementación de procesos sostenibles de forma integral.   El PSA  

podría ser una estrategia efectiva en una caja de herramientas de enfoques para el desarrollo 

sostenible y la administración ambiental en lugar de un enfoque independiente, esto es 

particularmente importante dado las presiones que enfrentan los pequeños productores en américa 

latina, por un lado, y el imperativo de conservar los ecosistemas de alta biodiversidad en la región, 
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por otro. La mayoría de los productores de la comunidad zonifican sus tierras en áreas conservadas 

y productivas antes de participar en programas. A menudo con terrenos más planos y de menor 

altura utilizados para la producción agrícola y uso limitado de las tierras altas, varias comunidades 

participantes han trabajado con las organizaciones no gubernamentales (ONG) para mejorar la 

producción en las zonas de menor elevación, reformar los medios de subsistencia y reducir la 

presión en las tierras altas, los habitantes enfatizan los vínculos entre la protección de su páramo 

y el aumento de la producción agrícola en las zonas bajas, explicando que el mejoramiento del 

páramo conduce a una mejor provisión de agua (Ruiz O, 2015).  

 

Aun cuando se plantean diferentes estrategias de conservación se debe reconocer que existe una 

legislación que en parte desconoce las alternativas de conservación para los territorios de páramo 

habitados por el hombre, de acuerdo con Robineau (2010) frente a la problemática ambiental en 

los territorios de  páramo se pueden imaginar tres escenarios durante la próxima década. En el 

primero; La legislación ambiental es estrictamente aplicada, lo que eventualmente conduciría a la 

desaparición de la agricultura de pequeña escala en la zona debido a una reasignación de 

actividades a la parte baja. En un segundo escenario sucede que la legislación ambiental no se 

aplica, por lo que la dinámica actual continuaría, lo que se traduce en un creciente porcentaje de 

propietarios de tierras ausentes y aumento de los productores de papa en el páramo, ya que sólo 

unos pocos pequeños agricultores de pequeña escala se establecen allí. En el tercer escenario la 

agricultura de pequeña escala se apoya con el objetivo de mejorar los ingresos de los agricultores 

y mejorar su integración con el medio ambiente de páramo, para ver el tercer escenario ocurrir y 

para construir un consenso alrededor de la protección del páramo, es indispensable la negociación 
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entre las partes interesadas, el apoyo a las organizaciones de los pueblos, y la investigación 

participativa. 

 

De no darse ninguno de los escenarios planteados por Robineau se analizan soluciones alternativas 

propuestas al conflicto entre las autoridades ambientales de las áreas protegidas y los habitantes 

de los páramos, anteriormente había dos tipos de alternativas: La primera sugería la concesión de 

servicios de ecoturismo en parques y compras de tierras por parte de empresas mixtas; La segunda 

propuso el abandono de las actividades productivas de los agricultores, mediadas por procesos 

educativos y en cumplimiento de las normas ambientales, con el dolor de enfrentar acciones 

disciplinarias por parte del estado, actualmente se propone una tercera alternativa, que involucra 

planes de manejo comunitario con tiempo y financiamiento institucional, implementación de 

modelos agroecológicos, memoria de rescate biocultural y cambios en la estructura agraria 

(Avellaneda-Torres L. E., 2015). 

 

 Necesidades actuales de investigación 
 

En el estudio de la bibliografía más reciente sobre las estrategias de conservación en los páramos 

se ha evidenciado la necesidad de investigar los procesos sociales y políticos que afectan la forma 

en que ocurre la conservación en situaciones históricas-geográficas específicas, la práctica de 

conservación socialmente progresiva, en particular, la expectativa es que investigando cómo, por 

qué y bajo qué condiciones las comunidades no sólo se resisten a la imposición de medidas de 

conservación sino que también forman alianzas con actores de conservación, la erudición podría 

informar mejor una agenda de conservación que apoya la agencia y los intereses de los grupos 
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rurales, la conservación podría servir como un sitio de oportunidad y no simplemente de 

restricción, para grupos rurales en el territorio de páramo, la investigación requerirá una cuidadosa 

atención tanto a las reivindicaciones históricas del paisaje de las comunidades rurales andinas 

como a los factores contextuales que configuran los medios de subsistencia rurales y a los intereses 

que los usuarios de los recursos aportan a sus encuentros con la conservación. En el contexto de la 

eco-política andina, las adaptaciones pragmáticas que unen las preocupaciones de los usuarios de 

los recursos rurales con las de los conservacionistas (Himley, 2009). 

 

El desarrollo de estrategias eficientes en la conservación de los páramos requiere primero de un 

trabajo de investigación para la toma de decisiones por parte de las comunidades y las autoridades 

ambientales, se hace necesario recopilar información sobre producción agropecuaria y registros 

climatológicos. Indagar el saber local acerca de las relaciones de los habitantes con el páramo, 

porque es fundamental construir conceptos adecuados que permitan entender las problemáticas de 

las comunidades paramunas y sus conocimientos del territorio (Varios, 2015). 

 

La investigación sobre producción alternativa se hace fundamental cuando se habla de un páramo 

habitado y conservado, el habitante de páramo requiere de nuevos modelos agroecológicos 

orientados a una producción sostenible, que le permita preservar los servicios ecosistémicos. Así 

mismo, las comunidades requieren investigaciones del contexto legal donde se aborden las 

políticas públicas que han desconocido al habitante de páramo, y su importancia e historia en la 

transformación del territorio, a través de las dinámicas sociales, ambientales y culturales. 
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 Conclusiones 
 

Con la investigación realizada se han identificado las estrategias de conservación que vinculan a 

los principales actores del territorio de páramo en los andes y se proyectan como una solución a 

largo plazo para el resguardo de los servicios ecosistémicos; se concluye que deben existir unas 

áreas protegidas en las cuales no será permitida ninguna actividad antrópica , estas áreas se 

caracterizan por no haber recibido ningún tipo de intervención humana y deberán ser manejadas 

en conjunto por instituciones y un sistema de guardabosques conformado por los habitantes 

aledaños. 

 

La compensación por servicios ecosistémicos o pago por servicios ambientales PSA se ha 

identificado como la estrategia más fuerte para desarrollar en los páramos donde se presentan 

asentamientos humanos. El programa socio bosque y socio páramo del Ecuador buscan compensar 

económicamente a los propietarios y habitantes de predios en el páramo de acuerdo al área 

destinada a conservación; el otro programa representativo son los fondos de agua del ecuador que 

han logrado transferir de manera efectiva el pago que hacen los usuarios del agua a beneficios para 

las comunidades que conservan el páramo. 

 

De acuerdo al análisis hecho a las investigaciones consultadas, se concluye que la conservación 

del páramo en los andes se debe llevar a cabo haciendo uso de un conjunto de estrategias que 

primero reconozcan al habitante de páramo  como parte fundamental del proceso de conservación, 

segundo definir las áreas protegidas en el territorio, tercero establecer un mecanismo de 

compensación acorde a los servicios ambientales, cuarto establecer un sistema de producción 

agroecológico sostenible, que incluya parcelas agro diversas, uso responsable de suelo y agua, 
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protección de áreas estratégicas como ríos, quebradas, nacimientos de agua y rondas de bosque 

nativo, quinto establecer acuerdos de apoyo entre las comunidades y las instituciones legitimas 

para establecer fondos de inversión que garanticen la vivienda, educación y salud para las 

comunidades paramunas. 

 

En el trabajo con las comunidades de paramo se debe reconocer los saberes históricos de manejo 

en el uso y apropiación de los recursos naturales, para generar alternativas de fortalecimiento en 

los procesos de construcción cultural para la gestión integral del ambiente, por lo que es necesario 

re orientar los objetivos del desarrollo centrados en el crecimiento económico hacia la 

reconstrucción de la sostenibilidad. Así mismo en la construcción cultural se debe asegurar que las 

áreas protegidas en los territorios de páramo dejen de ser opciones para nuevos establecimientos 

humanos. 

 

En lo que respecta a necesidades de investigación para los territorios de páramo se ha reconocido 

que el páramo  es un ecosistema muy frágil y único, que a pesar del aumento en el interés por sus 

servicios ambientales y las actividades humanas, muchos de sus procesos naturales siguen siendo  

poco comprendidos. Se hace necesario entender mejor la hidrología, los procesos morfológicos, la 

distribución de las plantas , así mismo las relaciones de los habitantes con  la agricultura y el medio 

ambiente, también se deben estudiar sus procesos sociales y comprender como el habitante de 

páramo afronta las diversas tensiones entre, vulnerabilidad, resiliencia, adaptación y 

transformación de su entorno, esta información es relevante al momento de adoptar estrategias 

para mitigar el impacto sobre los ecosistemas. 
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En este trabajo se ha reconocido que los  páramos deben ser comprendidos como socio-ecosistemas 

y en ellos se deben  desarrollar acciones y visiones conjuntas, para resguardar la biodiversidad y 

sus servicios  ecosistémicos, por medio de procesos encaminados a la sostenibilidad ambiental, 

social, económica, y cultural, por lo cual se concluye que es importante estimular el diálogo entre 

los diferentes actores  de la gestión del páramo en la región andina con el propósito de establecer 

un ambiente de negociación, donde campesinos, agricultores, lideres rurales, instituciones 

ambientales y los grupos de investigación por medio del intercambio de saberes encuentren las 

razones que llevan a los productores a adoptar prácticas insostenibles, para abordar el problema de 

raíz. 
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