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Abreviaciones y siglas

ACAR:

AEA:

AFAQUIMA:

AGROPATRIA:

ALTRÓPICO:

BP:

BMWP/Col:

CARs:

CATAPA:

CEPCU:

CEPESER:

CIPCA:

CIPDER:

CIULAMIDE:

CLOPAD:

Co:

CONDESAN:

CooperAcción:

CORPOCHIVOR:

CTAZ:

DAMA:

DINECA:

DMI-SPBANMA:

DRE:

ECA:

Ec:

EEAP:

FBU:

FEDEPAPA:

Asociación de Coordinadores de Ambiente del Municipio Rangel 
(Co)

Agricultura Ecológicamente Apropiada

Asociación de Fabricantes de Productos Químicos Agropecuarios

Empresa Estatal Distribuidora de Agroquímicos (Ve)

Fundación para el Desarrollo de Alternativas Comunitarias de 
Conservación del Trópico (Co)

Buena Práctica

Bioindicación del índice de la calidad de agua para Colombia

Corporaciones autónomas regionales de Colombia

Comité Académico Técnico de Asesoramiento a Problemas 
Ambientales (Movimiento de voluntarios en Bélgica). (Pe)

Centro de Estudios Pluriculturales

Central Peruana de Servicios (Pe)

Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (Pe)

Consorcio Interinstitucional para el Desarrollo Regional (Pe)

Circuito Universidad de los Andes para el manejo integral de los 
desechos (Ve)

Comité Local para la Prevención y Atención de Desastres (Co) 

Colombia

Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecoregión Andina 

Acción Solidaria para el Desarrollo (Pe)

Corporación Autónoma Regional de Chivor (Co)

Colegio Técnico Agropecuario Zuleta

Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente (Co)

Dirección Nacional de Educación Comunitaria y Ambiental (Pe)

DMI - Sistema de Páramos y Bosques Altoandinos del Noroccidente 
Medio Antioqueño (Co)

Direcciones Regionales de Educación (Pe)

Escuelas Campesinas de Agroecología (Co)

Ecuador

Estudio del Estado Actual del Páramo (Co)

Fundación Brethren Unida (Ec)

Federación Colombiana de Productores de Papa (Co)
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FEDEPAZ:

FONCODES:

FUNDAVI:

FUNDETRÓPICO:

HMP:

IAP:

IAVH:

ICAE:

IDMA:

IE:

IGCH:

IM:

INCAGRO:

INDEFOR-ULA:

INRENA:

JAA:

MAE:

MAVDT:

MINAMB:

MINEDU:

NCI:

OG:

ONG:

PDRS/GTZ:

PEA:

Pe:

PMP:

PNH:

PNNC:

PPA:

PRODERENA:

RECAB:

Fundación Ecuménica para el Desarrollo de la Paz (Pe)

Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (Pe)

Fundación para la conservación de la naturaleza y la vida del 
corregimiento de Andinápolis del Municipio de Trujillo (Co)

Fundación para el Medio Ambiente y el Desarrollo Humano 
Sostenible del Trópico (Co)

Herramientas de Manejo del Paisaje (Co)

Investigación Acción Participativa (Co)

Instituto Alexander Von Humboldt (Co)

Instituto de Ciencias Ambientales y Ecológicas de la Universidad de 
los Andes (Ve)

Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente (Pe)

Instituciones Educativas (Pe)

Instituto de Geografía y Conservación de las Cuencas Hidrográficas (Pe) 

Instituto de Montaña (Pe)

Innovación y Competitividad para el Agro Peruano (Pe)

Instituto de Investigaciones para el Desarrollo Forestal de la 
Universidad de los Andes (Ve)

Instituto Nacional de Recursos Naturales (Pe)

Juntas Administradoras de Acueductos (Co)

Ministerio del Ambiente (Ec)

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (anterior 
denominación, Co)

Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (Ve)

Ministerio de Educación (Pe)

Naturaleza y Cultura Internacional (Pe)

Organismo Gubernamental

Organismo No Gubernamental

Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible de la G TZ

Proyectos Educativos Ambientales

Perú

Planes de Manejo Participativos 

Parque Nacional Huascarán 

Parques Nacionales Naturales de Colombia 

Proyecto Páramo Andino

Programa de Apoyo a la Gestión Descentralizada 

Asociación Red Colombiana de Agricultura Biológica
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SENA:

SENAMHI:

SERNANP:

SP:

SPDA:

UGEL:

ULA:

UMATAS:

UN1GECC:

UNP:

Ve:

Servicio Nacional de Aprendizaje (Co)

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Pe) 

Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas (Pe)

Sitios Piloto

Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (Pe)

Unidades de Gestión Educativa Local (Pe)

Universidad de los Andes (Ve)

Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Co) 

Unidad de Gestión de la Cuenca Catamayo Chira (Pe y Ec) 

Universidad Nacional de Piura (Pe)

Venezuela
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Buenas prácticas
promovidas por el PPA

En abril de 2011 , el Proyecto Páramo Andino se propuso un importante desafío: sistematizar 
su experiencia. Para esto se constituyeron equipos de sistematización tanto en cada uno de 
los cuatro países, como a nivel regional.

En cada país, la agencia ejecutora nacional del PPA, desarrolló metodologías específicas 
que dieron lugar a diversos productos de sistematización. En el nivel regional, se pensó un 
tipo de sistematización que permitiera comprender las dinámicas del PPA de una manera 
integrada, y cuyo producto principal derivó en la publicación "Puentes entre Alturas".

Pero, además, se consideró la necesidad de generar una sistematización acerca de las 
mejores prácticas de gestión de páramos promovidas por el PPA. Para esto cada equipo de 
sistematización nacional lideró un proceso de producción de "fichas de buenas prácticas", 
las mismas que fueron editadas por la sistematización regional, en una versión que integra 
los aportes de Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú.

Precisamente el libro "Buenas prácticas para la gestión de los páramos en Venezuela, 
Colombia, Ecuador y Perú", reúne un conjunto de 1 8 buenas prácticas desarrolladas en los 
diversos sitios piloto del PPA.

Las buenas prácticas, o también las experiencias exitosas de gestión de páramos, pueden 
ser entendidas según el aporte conceptual realizado por el equipo sistematizador de Perú:

"Cualquier experiencia del PPA que haya sido útil para lograr resultados en el manejo 
sostenible de los recursos naturales con acción participativa y aprendizaje colectivo y que 
puede tener implicancias para la práctica a cualquier nivel en otro contexto o situación, 
puede ser definida como buena práctica".

Entonces, al hablar de buenas prácticas nos referimos a oportunidades de aprendizaje 
para otros. Son como "fa ro s" que nos pueden guiar en el trabajo cotidiano, ¡deas 
concretas acerca de cómo trabajar entre las comunidades y los equipos técnicos y las 
instituciones, para generar cambios sostenibles en estos territorios y ecosistemas.

Entre las 18 buenas prácticas priorizadas para esta publicación regional, se encuentran 
diversidad de temas que bien pueden ser agrupados en los siguientes tópicos:

• Producción y manejo agrícola, pecuario y agroforestal

• Conservación y restauración de páramos

• Gestión de información y conocimiento, monitoreo y seguimiento
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I BUENAS PRÁCTICAS PARA LA GESTIÓN DE LOS PÁRAMOS
en Venezuelo, Colombia, Ecuodor y Perú _____________________

• Incidencia, diálogo político y concertación interinstitucional

• Fortalecimiento de capacidades, comunicación y educación

• Prácticas de promoción intercultural y de empoderamiento personal y social

En todos estos ámbitos de trabajo se destacan algunos elementos comunes:

• Su objetivo de precautelar los servicios ambientales que prestan los páramos a las 
comunidades aledañas.

• La participación de los pobladores y sus organizaciones en la gestión de iniciativas, desde 
su concepción hasta el seguimiento y la evaluación.

• La gestión compartida de bienes comunes, estableciendo un diálogo entre los actores 
sociales y las instituciones y los equipos técnicos.

• La mística de trabajo que impulsa la búsqueda de nuevas iniciativas, creativas e 
innovadoras y que constituyen un ejemplo para otros.

Este conjunto de buenas prácticas dejan muchas lecciones aprendidas y múltiples desafíos 
para los años venideros. Son ejemplos a seguir, pero no son recetas y solo serán exitosas si 
se adaptan a cada realidad específica.

Inevitablemente, el futuro de los páramos de los Andes tropicales está ligado a lo que 
hagamos o dejemos de hacer los habitantes de la subregión andina. Profundizar estas 
prácticas exitosas, difundirlas e incluso masificarlas a llí donde sea posible, debe ser un 
imperativo de todos quienes tenemos interés en proteger el medio ambiente y, en especial, 
los páramos y sus servicios ambientales.

Patric io  Crespo Coello
Coordinador Regional de la Sistematización del PPA
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