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Resumen
El Departamento de Boyacá, Colombia alberga uno de los ecosistemas de ma-
yor importancia para la humanidad, los páramos. 19 por ciento de las áreas 
de páramo se encuentran en este departamento, el cual se caracteriza por ser 
el hogar de especies únicas o endémicas, prestan servicios ecosistémicos de 
mitigación y adaptación al cambio climático, son fuentes de agua dulce y 
regulan el ciclo hídrico. Sin embargo, existe la problemática de la perdida del 
territorio de páramo, a raíz de la ampliación de la frontera agrícola producto 
de la práctica cultural de siembra de la papa (Solanum tuberosum), quema de 
la vegetación endémica y deforestación o reforestación con especies foráneas, 
debido a que su oferta y demanda es muy alta en el país y cubre el 24 por ciento 
o más de la producción nacional. Esta actividad la desarrollan alrededor de 50 
000 mil productores, en su mayoría familias campesinas. El desarrollo de esta 
actividad devasta 1 000 hectáreas de páramo, afectando especies endémicas 
de fauna y flora tales como, los frailejones (Espeletia) principalmente en las 
especies Espeletia lopezzi y Espelieta incana importantes en la recolección de 
aguas lluvias y abastecimiento de las cuencas hidrográficas. En el presente ar-
tículo se discute la problemática socioambiental del desarrollo de actividades 
agrícolas, en los páramos que son el sustento diario de un amplio número de 
familias campesinas. 

Palabras clave: Áreas protegidas, campesinos, conflicto ambiental, cultivo de 
papa, páramos. 

Abstract
The Department of Boyacá, Colombia, houses one of the most important eco-
systems for humanity, the wasteland. 19% of the wasteland areas are found in 
this department, which is characterized by being the home of unique or en-
demic species, providing ecosystem services of mitigation and adaptation to 
change climate, they are sources of fresh water and regulate the water cycle. 
However, there is the problem of the loss of the territory of wasteland, as a 
result of the expansion of the agricultural frontier as a result of the cultural 
practice of planting potatoes (Solanum tuberosum), burning of endemic vegeta-
tion and deforestation or reforestation with foreign species. ; because its supply 
and demand is very high in the country and covers 24% or more of the national 
production; This activity is carried out by around 50,000 thousand produc-
ers, mostly peasant families. The development of this activity devastates 1,000 
hectares of wasteland, affecting endemic species of fauna and flora such as the 
frailejones (Espeletia) mainly in the species Espeletia lopezzi and Espelieta 
incana important in the collection of rainwater and supply of hydrographic 
basins. This article discusses the socio-environmental concerns of the devel-
opment of agricultural activities, in the moors that are the daily sustenance of 
numerous peasant families.
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Introducción

El Departamento de Boyacá se encuentra localizado al centro-oriente de 
Colombia, en la región andina, limitando al norte con Santander, noro-
riente de Venezuela y Arauca al oriente con Casanare, al sur con Cun-
dinamarca y al occidente con los departamentos de Caldas y Antioquia, 
conforma parte de la cordillera oriental de los Andes (Gobernación de 
Boyacá, 2012). Se caracteriza por la diversidad de climas y ecosistemas, 
su posición geográfica lo consolida como el hogar de 1 287 032 habi-
tantes (DANE, 2018), los cuales disfrutan de valles interandinos que 
permiten la domesticación y multiplicación de semillas nativas, criollas 
y mejoradas de diversos cultivos a lo largo de su extensa y accidentada 
geomorfología, la cual varia entre los 300 y 5.490 msnm (Estupiñan, 
2015). 

En sus 23 189 km2 de extensión, Boyacá cuenta con seis valles in-
terandinos con gran potencial agrícola (Chiquinquirá y Saboya; Duita-
ma; Tenza y Garagoa; Sotaquirá; Sogamoso; Belén y Cerinza) desde 
los cuales se producen 1 865 000 toneladas de alimentos y productos 
agrícolas anuales, la papa (Solanum Tuberosum) se caracteriza por su 
tradición agropecuaria siendo el principal producto cultivado en el de-
partamento; representa el 80 por ciento de los cultivos, se reportan 39 
956 hectáreas sembradas en 86 de los 123 municipios que lo conforman 
(De Boyacá, 2021). 

Esta actividad beneficia a 50 mil productores, generando anualmen-
te cerca de 266 mil empleos directos y 190 mil indirectos, dados los 
cambios propios de áreas de sembrado se generan aproximadamente 20 
millones de jornales al año (MADS, 2019). Adicional a su importancia 
económica, la producción de papa aporta a la seguridad alimentaria, de 
las poblaciones rurales que se dedican a su producción al cultivar para 
autoconsumo, así como las comunidades de bajos recursos, ya que este 
producto es asequible debido a sus precios bajos, además de su alto va-
lor nutricional y aporte energético (Vélez, 2021). 

Este cultivo ha estado arraigado como practica tradicional y ances-
tral en la cultura e identidad de los pobladores del Departamento de Bo-
yacá, es un cultivo prehispánico catalogado como autóctono, llamado 
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“iomuy” o “yomas” por las tribus indígenas guanes-chibchas y muzos; 
se estima que hay más de 250 tipos de papas (Múnera y Piña, 2016). 

Es importante recalcar que los páramos han sido apropiados por la 
sociedad a lo largo de décadas mediante su uso productivo, estable-
ciendo organizaciones sociales (rurales y urbanas) y su ordenamiento 
territorial. Sin embargo, las condiciones de vida de los habitantes en 
territorio de páramo se caracterizan por presentar un mayor porcentaje 
de necesidades básicas insatisfechas, menor cobertura de salud, educa-
ción, servicios públicos y presencia de entidades gubernamentales en 
el territorio (Bocarejo et al., 2014). Por lo cual es importante reconocer 
que el campesino tiene que atravesar por diferentes adversidades, para 
sacar al mercado un excelente producto tradicional en la canasta fami-
liar colombiana.

Los páramos son considerados regiones desarboladas y frías, que os-
cilan entre los 2-10 grados situados en la parte más alta de la montaña, 
entre el límite superior del boque andino (3.200-3.800 m de altitud) y 
el límite inferior de las nieves perpetuas (4.400-4.700 m de altitud), 
son considerados biomas exclusivos de las montañas neotropicales,
las cuales se distribuyen sobre las cadenas montañosas (Salinas y Rue-
da, 2020). Los páramos constituyen el ecosistema más importante del 
mundo, ya que proporcionan agua potable, almacenan e interceptan 
agua, albergan flora y fauna endémicas, conservan la biodiversidad, 
regulación hídrica y brindan servicios ecosistémicos tales como espa-
cios de mitigación de carbono atmosférico; haciendo que la población 
dependa cada vez más del páramo de manera directa o indirectamente 
(Gomezcoello,  2020). 

Boyacá cuenta con una extensión de 18.3 por ciento de paramos 
existentes en Colombia, correspondientes a 6 páramos, se calcula que 
estos suministran entre 3.4 a 4.5 m3 por segundo de agua potable (Farfán 
y Avellaneda-Torres, 2020). Son 400 los municipios del país que tienen 
territorio dentro del páramo, 31 de ellos tienen más del 50 por ciento 
de área y 9 un 70 por ciento de área en el páramo principalmente de 
población campesina, de las cuales 6 son zonas de reservas campesinas 
y resguardos indígenas (Asosumapaz, 2013). Los páramos se ven afec-
tados por el desarrollo de actividades ganaderas, agrícolas, forestación 
con especies exótica y la quema de vegetación. En Boyacá las áreas 
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de páramos se destinan al cultivo de papa que van desde minifundios, 
hasta cultivos industrializados; estas explotaciones agrícolas provocan 
transformaciones en la composición, estructura y dinámica dentro del 
ecosistema, producto de la destrucción de la vegetación endémica, apli-
cación masiva de pesticidas y fertilizantes, generando pérdidas de ma-
teria orgánica, alteración en los ciclos biogeoquímicos, la captación de 
microcuencas y capacidad amortiguadora de la vegetación (Rojas et al., 
2012, Fernández et al., 2019). 

La expansión agrícola de la papa, su influencia en los 
territorios del  páramo y comunidades campesinas

La expansión de las actividades agrícolas (cultivo de papa) en los pá-
ramos ha transformado una parte significativa de estos ecosistemas, el 
avance de estas actividades ha ocasionado perdidas representativas a 
la biodiversidad (especies endémicos) y servicios ecosistémicos, se es-
tima que 449. 500 ha (15,4 por ciento) de la vegetación nativa ha sido 
remplazada por otra cobertura de suelo, disminuyendo la evaporación y 
aumentando la escorrentía superficial, principalmente por pastos y culti-
vos que se representan en 22. 600 ha, ocasionando que el suelo se seque 
y se vuelva infértil (Sarmiento et al., 2017). Lo anterior ocasiona con-
flictos de uso de suelo, alteración del rol socio-ambiental desencadenan-
do la perdida del territorio de páramo y daño en la vegetación endémica. 
Sin embargo, es importante destacar que dentro de estos complejos 
paramunos habitan 120.000 personas, distribuidos en resguardos indí-
genas y zonas de reserva campesina (ZCR), establecidas mediante el 
Decreto 1777 de 1996. Su actividad económica principal, deriva de los 
cultivos de papa que tradicionalmente producen y que son su principal 
sustento económico; en 2018 la producción de papa a nivel nacional 
fue de 2.782.676 t esta actividad se concentra en los departamentos de 
Cundinamarca (38,7 por ciento), Boyacá (24,1 por ciento) Nariño (20,6 
por ciento) y Antioquia (5,3 por ciento) (FEDEPAPA y FNFP, 2019). 
Lo cual convierte a Boyacá en el segundo mayor productor de papa, 
con 800 mil toneladas anuales (Copaboy, 2019). Esta actividad cuenta 
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con alrededor de 100.000 familias, cerca del 80 por ciento posee menos 
de una hectárea y el 90 por ciento destina la producción al mercado de 
consumo en fresco; de estas 80 familias son consideradas grandes pro-
ductoras alcanzando rendimientos de hasta 30 t/ha anuales, abastecien-
do con 200.000 t a la industria de la papa anualmente (Villareal, 2019). 

El proceso de comercialización de la papa se ve altamente regulado 
por intermediarios e informalidad, FEDEPAPA estima que la partici-
pación del productor varia entre el 51 y un 59 por ciento, el mayorista 
participa con un margen de 4 y 6 por ciento, el tendero entre el 34 y 
35 por ciento, el “lavador seleccionador” con un 19 por ciento y el su-
permercado con un 26 por ciento del margen; todos estos márgenes de 
comercialización representan perdidas para el productor campesino, lo 
cual no le permite recuperar los gastos de inversión tras la siembra del 
cultivo de papa (Niño, 2019; FEDEPAPA, 2019a).

Los campesinos enfrentan otras problemáticas asociadas a su labor, 
desde la segunda mitad del siglo XX los complejos de páramo tienen 
presencia de grupos paramilitares y estructuras armadas insurgentes 
(FARC), afectando la cotidianidad, seguridad, y movilidad dentro del 
territorio de páramo, debido a que estos restringen el territorio para su 
uso, en algunos casos cobran una alta “tarifa” a los campesinos para 
cultivar y los que no pueden pagar dicha tarifa se ven obligados a des-
plazarse a otras ciudades en busca de oportunidades (Sarmiento et al., 
2017), a pesar de los esfuerzos de los campesinos para obtener la papa, 
la venta no supera el costo de inversión. Por otro lado, la presencia de 
grupos armados incrementó los cultivos ilícitos al interior de los com-
plejos paramunos, la quema y remoción de la cobertura vegetal con la 
finalidad de establecer cultivos de amapola; se estima que entre los años 
1990 y 1992 este cultivo aumento cerca de 700 ha a 16.000 ha para 
1994, se calcula un aumento de 20.000 ha afectando principalmente los 
páramos, la obtención de este cultivo es activo en la actualidad por lo 
que se cree que su aumento e impacto ha crecido exponencialmente. 
Lo anterior de acuerdo al reporte de la audiencia (de julio del 2000) Es-
pecial Internacional sobre Medio Ambiente y Cultivos ilícitos del Mi-
nisterio del Medio Ambiente (Obando, 2019).

Finalmente, y no menos importante, los campesinos se enfrentan con 
los acuerdos comerciales TLC Colombia-Asociación Europa de Libre 
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Comercio (AELC), para la importación de la papa belga, holandesa y 
alemana, lo cual deriva en competencia desleal en el mercado nacional, 
por el bajo costo de la papa importada frente a la nacional resultando 
en perdidas económicas y del producto (Portafolio., 2018). Previo al 
establecimiento de tratados comerciales, Colombia importaba 2500 t de 
papa, con la entrada en vigor del TLC el principal proveedor de papa es 
Bélgica. En 2018 este país importo el 58.6 por ciento del total de papa 
que ingreso al país (FEDEPAPA y FNFP, 2018, 2019). La Federación de 
papa (FEDEPAPA) denuncio practicas colusorias a la industria de este 
cultivo principalmente de los países como Bélgica y Países Bajos, por lo 
cual el gobierno colombiano instauro medidas arancelarias para la im-
portación de papa, el porcentaje de arancel se estableció en función de 
la inflación siendo como un máximo el 8 por ciento de arancel a pagar 
(Vélez, 2021).

La crisis sanitaria que afronta el mundo, producto de la pandemia 
de la COVID-19 agudizo y dejo en evidencia la crisis que enfrentan 
los campesinos para la producción de papa en el territorio nacional, 
las medidas de confinamiento tales como la restricción y bloqueo en la 
movilidad, impidió el acceso y conectividad de los campesinos a las 
principales centrales de abastos del país; así como la interrupción de 
la producción y logística desestabilizando la cadena de valor, disminu-
yendo los ingresos del sector afectando a agricultores, procesadores, 
comerciantes y proveedores de servicios de la industria papera (Béné et 
al., 2021, Ordinola y Devaux, 2021). Los cierres viales entre los meses 
de marzo y abril dificultaron la movilidad entre el sur y centro del país, 
como consecuencia, el precio de la papa bajo drásticamente generando 
una sobreoferta en los mercados en otros casos bultos de papa se des-
compusieron al no comercializarse (Minagricultura, 2020). 

Alternativas de gestión

Lo anterior es un punto de partida para establecer mecanismos de tran-
sición, hacia la sostenibilidad de las actividades agrícolas que se desa-
rrollan en los páramos, buscando así favorecer a los dos protagonistas. 
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Dentro de las alternativas de gestión podemos encontrar asociaciones 
agrícolas, como Asociación de Productores Agropecuarios del Pantano 
de Acre (ASOARCE), Reto siembra Sumercé y Emparamados, quienes 
trabajan en la siembra y reforestación de especies nativas (Frailejones), 
el desarrollo tecnológico de la mano del conocimiento ancestral de la 
producción de papa buscando la sostenibilidad, la generación de cono-
cimiento para la protección de los paramos y la creación de negocios 
verdes (ASOARCE, 2021, Corpoboyacá, 2018, Red por la Justicia Am-
biental en Colombia, 2016). Estas alternativas reflejan el aporte de los 
paperos y comunidad campesina a la causa.  

A nivel gubernamental se adelantan proyectos, como el de Páramos: 
Biodiversidad y Recursos Hídricos en los Andes del Norte, del Instituto 
de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt (fi-
nanciado por la Unión Europea), que tiene como objetivo fortalecer la 
capacidad de las comunidades e instituciones involucradas en la gestión 
del páramo, buscando conservar su biodiversidad, regulación de los re-
cursos hídricos y sostenibilidad de las actividades antropológicas que se 
desarrollen dentro del ecosistema (UICN, 2018). 

El apoyo del ejercito colombiano ante una causa noble, diversos 
batallones militares, acompañados de los campesinos pobladores de 
la zona crearon el proyecto Restauración ecológica de Páramos me-
diante la propagación y siembra de frailejones, cada año más de 8 000 
plántulas de frailejones son sembradas. Este trabajo consiste en la re-
colección de la semilla de dos especies de frailejón Espeletia gran-
diflora y Espeletia Killippi, clasificación, preparación y germinación, 
estas medidas garantizan la adaptación y crecimiento de los frailejones 
(EFE, 2019). Este proyecto tiene como objeto la preservación, con-
servación y cuidado del medio ambiente buscando delimitar las zonas 
de protección ambiental acordadas con los campesinos, permitiendo 
el desarrollo de su labor productiva sin impactar el páramo (Revista 
Ejercito, 2019). 

Debido al fuerte impacto de la pandemia a los campesinos producto-
res de papa, la alcaldía de Bogotá en alianza con las gobernaciones de 
Cundinamarca y Boyacá, adelantaron la iniciativa #Papatón, que tiene 
objeto impulsar el consumo de papa nacional y apoyar a que la venta 
de papa se realice de manera directa al consumidor, bajo el lema “Soy 
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buena papa” (Alcaldía de Bogotá, 2019). Esta iniciativa logro vender 
mas de 2 millones de toneladas de papa, lo que equivale a 41 mil bultos 
y 1 450 millones de pesos colombianos, obtenidos de manera directa 
para las familias campesinas, superando todas las expectativas y dando 
paso a una campaña que se adelanto en todas las ciudades del país (No-
ticias Caracol, 2019, La FM, 2019). 

La generación de subsidios para el acceso a instrumentos tecnoló-
gicos, inversión en cultivos sostenibles y la adquisición de terrenos 
baldíos propiedad del Estado que permitan su uso agrícola, es de vi-
tal importancia que los agricultores cuenten con estos mecanismos de 
trabajo, dado que con ellos se facilita la labor del campo y reduce el 
impacto ambiental sobre el mismo. Otra alternativa de gestión resulta al 
darles voz a las organizaciones no gubernamentales u ONG’s, creadas 
con el fin de aportar en aspectos positivos al país dirigido a la protección 
y restauración de los paramos, mediante el acceso a conferencias, par-
ticipación en seminarios, buscando transmitir su conocimiento y dar a 
conocer los diferentes proyectos que adelanta. Muchas de estas ONG’s 
son lideradas por familias campesinas, en su mayoría colectivos de mu-
jeres campesinas. Por otra parte, se requiere un acercamiento más real 
a las instituciones académicas: universidades y colegios, buscando una 
contribución de ambas partes para desarrollar campañas de concienti-
zación y reconocimiento de la importancia del paramo, así como herra-
mientas tecnologías agrícolas más sostenibles. 

La restitución de tierras a las comunidades campesinas desplazadas 
como es lo pactado en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que 
hasta el momento ha logrado la restitución de más de 302 000 hec-
táreas, lo que ha beneficiado alrededor de unas 38 000 personas, en 
su mayoría familias campesinas, permitiendo la transformación so-
cial y desarrollo económico de estas comunidades. Sin embargo, aún 
miles de familias campesinas no han podido retornar a sus hogares 
(Banco mundial, 2018). Por ultimo la regulación legislativa desde 
la Constitución Política de Colombia hace referencia a la protección 
del ambiente en general (artículos 8, 58, 79, 80, 333 y 334), la ley del 
Sistema Nacional Ambiental (99 de 1993) y la ley del Plan Nacional de 
Desarrollo (1450 de 2011) estipulan el apoyo a la preservación de los 
ecosistemas endémicos, ya que esta es una persona con derechos y al 
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hacer un uso de estos, tiene que ser en un porcentaje menor y usando 
mecanismos en donde el impacto sea menor. 

De acuerdo a lo anterior, podemos afirmar que estas alternativas de 
gestión en términos bioéticos son correctas, ya que buscan la integra-
ción de la comunidad y los servicios ecosistémicos del páramo con un 
fin común, de la mano de herramientas sostenibles que eviten los posi-
bles impactos ambientales que se pueden presentar por la labor agrícola 
y la protección del ecosistema. El reconocimiento del campesino dentro 
de la cadena productiva agrícola nacional, conlleva al desarrollo de la 
economía local y solidaria, que garantiza la distribución, amplio con-
sumo de la papa nativa, así como el fortalecimiento de las asociaciones 
campesinas. 

Conclusiones

Se requieren mayores espacios de venta para los campesinos en terri-
torio nacional, buscando que la venta sea directa con el consumidor y 
se sensibilice frente a la importancia del consumo de la papa nacional. 
A su vez, para los agricultores es necesaria una capacitación o acceso 
a educación administrativa y financiera, que les permita incursionar en 
actividades económicas alternativas a la siembra de papa, como espa-
cios gastronómicos que le den apertura al consumo de las variedades 
endémicas de papa que existen en el país diferentes a las que se consu-
men tradicionalmente.

El reconocimiento hacia el páramo como ecosistema, los servicios 
ecológicos que prestan, así como la relevancia economica que tiene para 
el establecimiento de cultivos y ecoturismo, hace necesaria la articula-
ción de entes gubernamentales y no gubernamentales, que protejan y 
reconozcan al campesino y los páramos como uno solo. Velando por 
su seguridad frente a grupos armados, regulando el uso y la gestión del 
territorio. 

Finalmente gracias a este trabajo comprendimos la realidad del cam-
po boyacense sus usos, saberes, las más de cien variedades de papas 
todo en conjunto con la diversidad que ofrece el ecosistema paramuno 
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donde esta actividad se desarrolla, lo que nos lleva a apreciar la relación 
sociedad-ambiente preservándose mutuamente. 
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