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RESUMEN 

El páramo manifiesta un pretendido carácter 

natural para quienes lo visitan; pero no sólo la 

ideología sino las prácticas productivas de la 

civilización lo han penetrado desde su misma 

denominación hasta las formas económicas de 

mercancía, valOJ; precio, p ropiedad, etc, con las 
cuales se reconoce hoy1. 

Se realizó una salida de campo a la laguna de lguaque, en Boyacá. El objetivo fue generar un trabajo interdisciplinar con 

profesores de las áreas de Matemáticas, Ciencias Sociales, Química, Física, Astronomía y Biología del Gimnasio Campestre. Se 

realizó un estudio preliminar en el que se tuvieron en cuenta: observación astronómica, clima, diversidad vegetal, caracterís

ticos químicas, físicas y biológicas del agua de la laguna de San Pedro y su análisis fitoplantónico, así como también, la 

generación de ecuaciones matemáticas con la pretensión de e:x.plicar el ecosistema de páramo. 

Palabras clave: Páramo, lguaque, bosq11e andino, factores climáticos, biodiversidad. 

SUMMARY 

We did ajield rrip to lguaque's lagoon in Boyacá. The propasa! was to create a work berween teaclters in tite areas of 

Mathematics, Social studies, Chemistry, Physics, Astronomy and Biology from Gimnasio Campestre. We did a preliminary st11dy 

in which 1ve had on mine/: Asrronomic observations, the weathe1; plant biodiversity, biological, pftysical and cftemical 

charac/eristics of the water of San Pedro 's lagoon. anda phytoplankronic analysis. We a/so realize matltematics eq11ationsfor 

explaining the ecosystem of the cold drizzle. 

Key words: co/'cl drizzle, lguaque, the weathe1; biodiversity, Jorest andean. 

INTRODUCCIÓN 

Parte de la visión contemporánea del p{u·amo la brinda 

ese modo de ver e l mundo llamado ciencia, producto precisa

mente de la concepción científica del mundo surgida bajo la 

influencia <.J e las geometrías no euclidiana<;, la teoría de la 

relatividad y la teoría cuántica. La visión científica, la más 

reconocicfa por los académicos y por lo tanto, la más difundi

da hoy, proyecta aspectos y carncte1ísticas del pfü·amo, mu

chas de ellas novedosas, pero igualmente particulares, condi

ciona<.Jas por los intereses de conocer, por las mo<.lalidades 

temáticas , los cmnpos <.Jisciplinm·es y las necesidades de ex

plicar y comprender. Est.a. vis ión, empeñada en el conocimien

to c ientífico de la estructura, composición, función, origen, 

etc., <.Je Jos ecosistemas en los paisajes parameros, ha omili<.lo 

necesarios contextos planetarios, his tóricos, c ullural cs, 

socioamhientales, etnológicos y políLicos funchunentales para 
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alcanzar un pensamiento que no sólo explique sino que per

mita comprender e l ambiente pánuno y otros ambientes como 

el bosque andino'. 

Iguaque está ubicado a 230 Km de Bogotá en los muni

cipios de Villa de Leyva, Chiquiza, San Pedro de Iguaque y 

A.rcabuco en el Departamenio de Boyacá. Iguaque fue cons

tituido como Parque Nacional en 1977 con e l objetivo de pre

servar e l bosque andino y el ecosistema de p{iramo. Su exten

sión es de 6.750 hcctfu·eas. Tiene e levm:iones que van desde 

los 2.400 a 3.800 metros sobre e l nivel del ma.r. La red 

hiclrogrMica del Sm1Luario forma parte de la cuenca del río 

Suá.rez. En el sector septentrional se encuentran varias lagu

nas de oiigen glacial, e1w-e ellas: Jguaque, el Monte, Colorada 

Y Canizal. E l clima es frío, con temperaturas de 4 a l 2"C. La 

vegetación está ca.racterizada por bosque húmedo monrano 

bajo, hacia el norte, y bosque seco monlano, hacia el sur. Sus 
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principales especies son roble, frailejón, siete cueros, cane

lón, tobo, tinto, pino bayuelo, musgos, líquenes, quinces, or

quídeas y helechos. La fauna del área es muy variada e inclu

ye especies como faras murciélagos frugívoros, ardillas, ve

nado socbe, blanco, reinoso y de páramo. Entre la avifauna se 

destacan pavas guacbaracas, dormilones y azulejos2 • 

Teniendo este marco de referencia el grupo de Estudio 

e investigación "GAIA" conformado por profesores de las 

áreas de Matemáticas, Ciencias Sociales, Química, Física, 

Astronomía y Biología del Gimnasio Campestre se dio a la 

tarea de reconocer el Santuaiio de Iguaque y realizar un estu

dio preliminar en el que se tuvieron en cuenta: Observación 

astronómica, clima, diversidad vegetal, cai·acterísticas quími

cas, físicas y biológicas del agua de la laguna de San Pedro y 

su análisis fitoplantónico, así como también la generación de 

ecuaciones matemáticas con la pretensión de explicar los 

ecosistemas de bosque húmedo y páramo. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La metodología general del trabajo se apoyó en las guías 

propuestas por el Centro de Biología Molecular para la Expe

dición Colombia: Destino Boyacá, las cuales fueron ajusta

das a las diferentes circunstancias y vaifables presentadas 

durante la salida. 

Observación astronómica. Se realizó observación 

astronómica utilizando un telescopio refractor pai·a al'iciona

do Konustait 9001 refractor No 1739. f 80 mm. F900. F/15. 

Equatorial Mount. La obse1vación se inició a las 8:00 p.m. y 

finalizó aproximadamente a las 11 :00 p.m. 

Factores climáticos. Desde la llegada al resguardo en 

Iguaque se registraron datos de algunos de los factores 

climáticos, como son: Temperatura ambiental, presión atmos

férica, humedad relativa y dirección y velocidad del viento. 

Estos factores climáticos se registrai·on utilizando un equipo 

demeteorologíaDavis Instruments, USA. 

Iliodiversidad vegetal. Durm1te el ascenso a la laguna 

de Iguaque se colectaron hoja5 del suelo y otras muestras 

biológica<;, como también se discutió la taxonomía vegetal y 

relaciones evoluti vas. Al mismo tiempo se registraron 

fotográficamente algunas de las especies que conformai1 la 

biodiversidad del bosque húmedo y el páramo. En la tercera 

estación se analizaron las bondades que ofrece el estudio de 

las poblaciones realizando tranceptos (espacio de tamafio 

detenninado, 5 X 5 m). 

Análisis Físico-químico y biológico del agua de la la

guna. En la laguna de Iguaque, previa división del trabajo en 

grupos de dos profesores, se realizó el análisis de pH (poten

cial de I [), concentración de Fe (hierro), NO2
• (nitritos), CI· 

Ción, cloruro) y Cl? (cloro molecular), la dureza y el color del 

agua. El análisis se realizó utilizando los kits Aquamerck, 

Aquaquant y Microquant (Merck, USA). 
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De otra parte, una alícuota de agua de la laguna se cul

tivó en cajas de Petri en medio Luria Broth (LB, 10g/L de NaCI, 

10 g/L de triptona, 5 g/L de extracto de levadura, al 13% en 

agar). Luego, las colonias bacterianas obtenidas se tiñeron 

con Giemsa y se hicieron micropreparados para su análisis 

microscópico. 

Análisis fitoplanctónico del agua de la laguna. Seco

lectaron muestras de agua de la laguna a la cual se añadió 

solución de lugol para su posterior análisis microscópico y 

determinación de las poblaciones del fitoplancton. En el labo

ratorio se realizó el montaje de micropreparados y se observa

ron en objetivo lOX. Basados en las observaciones se realiza

ron gráficas de las especies de algas identificadas. 

Teorización matemática del ecosistema. Reunidas las 

cai·acterísticas más sobresalientes del ecosistema páramo, se 

intentó construir hipótesis que pudieran explicarlo matemáti

camente. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El objetivo general de este trabajo fue el de generar 

recmsos pedagógicos para el trabajo interdisciplinar convir

tiendo las salidas de campo en verdaderos laboratorios de 

conocimiento transdiciplinar. En esta primera aproximación se 

logró integrar las áreas de astronomía, biogeografía, matemá

ticas, taxonomía vegetal, ecología de poblaciones vegetales, 

limnología, bacteriología y Físico-química de aguas, presen

tando una aproximación general de los ecosistemas de Bos

que húmedo y páramo. 

La región de estudio, El Santuario de Fauna y Rora de 

Iguaque (Mapa 1) está ubicado 5° 35' latitud norte- 73º25' de 

longitud oeste en el Departamento de Boyacá. El parque cuenta 

con una importante oferta natural y cultural. Las actividades 

más importantes a realizar son estudios de flora y fauna y 

caminatas ecológicas recreativas a través de un sendero de

bidamente señalizado y que en un tiempo estimado de tres 

horas conduce a la Laguna de Iguaque ( tiene esa fascinación 

mágica que perdura desde tiempos de los Muiscas y que les 

permitía encontrar claves para entender y descifrar la exis

tencia y sus misterios). En total son 8 lagunas que guardan 

los secretos de los Muiscas. Conquistar la Laguna de 

Iguaque, implica tener ganas de vivir, de conocer y de respetar 

lo sagrado2
• 

Observación astronómica . Con un tiempo 

excelentemente favorable para la observación de las estrellas 

y astros, y una noche de luna llena esplendorosa.realizamos 

el estudio de la constelación de Orión observando las estre

llas Betelgeuse, Bellatrix, Riegel y las Tres Marías (cinturón 

de Orión). De la constelación Can Mayor observamos la es

trella Sirius y de la constelación Géminis a Cástor y Pólux. 

Entre los planetas visibles estuvo Júpiter, Saturno y Venus y 

por supuesto observamos una luna llena en todo su esplen

dor. Contamos con una noche despejada aproximadamente 
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hasta las 11 p .m. , hora a la cual las nubes cen-aron el pano
rama. 
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Figura No 1. Mapa de la región boyacensc donde se encuentra 
ubicado el Santuario de Fauna y Flora /g11aq11e. 

Factores clim áticos. En la Tabla 1 se resume el registro 
de las variables meteorológicas obtenidas durante la salida. 
Como se observa en la noche previa a la subida a la laguna, se 
registraron temperaturas desde 4 a - 3ºC (viernes 9) contras
tando con la temperatura registrada el sábado en la mañana 
de-9°C. Estas temperaturas fueron registradas en el albergue 
el cual está ubicado a 3.000 m.s.n.m. en medio del cafión del 
Mamarramas y del gran ecosistema del bosque andino. 

Durallle la caminata a la laguna el registro de dalos 
meteorológicos (Tabla 1, líneas 4 al 9) mostró una gran varia
bilidad en la temperaturamedioambiental, a las 8:00 a.m. aproxi
madamente, la temperatura marcó los l 2ºC, a la media hora 
había descendido basta 6°C. Sin embargo, una hora más tarde 
sube hasta los 15ºC y Juego, en la sexla estación se logra una 
temperatura de 21 ºC; temperatura que se mantiene al llegar a 
la laguna. La-; condiciones ambientales fueron benévolas con 
nosotros y facilitaron la toma de datos y discusiones durante 
el recorrido. El tiempo que empleamos fue de aproximadamen
te 3,5 hora-;. La humedad relativa en general fue baja con un 
promedio de 34%. El cambio de presión y por supuesto de 
altitud se siente durante el esfuerzo realizado en la camina.La, 
por eso se hizo necesario tomar descansos de aproximada-
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mente 1 O m. en cada estación. Se comienza con una . 
540mmHg (en Bogotá es de560mm/Hg) y se lleo Pres16ncte 

. 
490 

.,aa1a1a 
a una presión de mm/Hg. Como se sabe la . &una 
· · al 1 Presión mversamente proporc10n a a altura sobre el nivel d es 
esto está íntimamente relacionado con la disponib~l~ lllar. Y 

, 1 . 1 1dact de 
oxigeno, a cual es menor a medida que se asciende. 

DIAY TIMFfR/ffi.JRA PRINÓN 1-IUMB)AD VEl.OODAD 

~ OCRA (C) A1MHÉR['A RElA1lVA DELVImrQ 
(nm'I-Ig) (%) (rqi1)• 

()().()29:14 p.m 4 538 48 -- . --(J()-02 10:00p.m -3 5375 1) - -10-025:02a.m -9 5335 41 17 ~ -Ira Estación 12 531.7 36 - -
3ra. Estación 6 522.6 31 - -
Sta. F3ación IS 512.7 34 -

(i(aF3ación 21 =fil3 25 9-23 ~ 
Siaaie 

Lagum l) 4%.6 li TI Naat 

uigum 19 4%9 24 J-8 Ntlale 

Tabla No l. Vanables meteorológicas registradas durante la salida 
a lguaque. Los tres primeros grupos de datos se registraron en t i 
resguardo. Los otros seis gmpos de datos se registraron durante la 
subida a la lag u11a. 

• Milímetros de mercurio. +J millas por hora. •e grados ce,wgradoL 

Biodiversidad vegetal. En el bosque andino sed~ 
lla un tapete de epifitas y otras plantas briofitas. En algunos 
sectores, las características de los suelos determinan la pre
sencia de bosques homogéneos, como los alisa.les y robleda
les, que ocupan substratos pedregosos y superficiales. F.n 
algunos sectores del bosque dominan los encenillos y en 
bosques en etapa temprana, los sietecueros. 

En un bosque los árboles leñosos disminuyen confor
me la altitud, siendo los más pobres aquellos próximos alá 
línea lúnite de la vegetación arbórea y los más ricos los bajos 
Y cercanos a la base de la montaña. Es el imperio de las epffiW. 
ningún otro bosque se encuentra tan recargado de estas plan
tas cuya familia más numerosa son las orquídeas, predomi
nando también musgos, líquenes y quiches que llegan a cu
brir los troncos completamente3• 

No hay homogeneidad de c1iterios para definir y delimi· 
t,~· eI páramo; el término se refiere p1incipalmente ala vege1a
c1ón de alta montaña andina. Como es obvio, eu tan amplio 
espacio ocune una gran diversidad físico-biológica, tanto 
horizontal como vertical. Los estudios han demostrado que, 
en efecto, los páramos presentan un mosaico ed.ffiCO JII.UY. 
vruiado, geoforma,; diversas y situaciones climáticas distin· 
tas que generan una gama 1iquísima de nichos, hábitat Y 
entornos ecológicos4. 

Cuatrccasas5 , divide el cinturón paramuno en 
subpáramo o páramo bajo con vegetación arbustiva en 1aque 
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· predomina,n ~leme_nto~ florísti~os de la familia 

Compositae: sus lumtes alt1tudmales vanan de 3.000 a 3.500 

metros; el páramo propiamente dicho con pastizales y 

frai lejones se extiende entre los 3.500 y los 4.500 metros; y el 

superpáramo, ubica_do ~ alt~~as mayores a lo_s,4.500 metros se 

caracteriza por la d1stnbuc10n de la vegetac10n. 

Iguaque representa el páramo propiamente dicho, ya 

que se ecuentra a 3.500 m.s.n.m aproximadamente. La Figura 2 
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presenta un fragmento de la biodiversidad observada en el 

Parque, se determinaron taxonómicamente plantas de las fami

lias Clusiaceae, Ericaceae, Melastomataceae, Araliaceae, 

Compositae, Begoniaceae y Podocarpaceae. Sin embargo, esta 

muestra representa aproximadamente el I 0% de la biodiversidad 

genética que se presenta entre el bosque húmedo y el páramo. 

Existe en el bosque una gran variabil idad representada en las 

diversas especies de orquídeas únicas en el planeta. 

e 
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Figura No 2. M~estra parcial de la biodiversidad vegetal del bosque húmedo y el páramo. A: C/usia sp, C/usiaceae. Gaque; 8 : Maclew11ia 
rupestris, Ericaceae, Uva camaroña; C: Cavendis/ria cordifolia , Ericaceae, Uva de anis; D: Miconia sp, Melastomatacea; E: Oreopa11ax 
florib1111d11111, Araliaceae, Mano de oso; F: Espe/etia gnmdiflora, Compositae, Frailejón; G: Helee/ro H: sin clasificar /: sin cla.1·ificar J: Espeletia 
sp, Compositae, Frailejó11; K: Dec11ssocar1ms rospigliosii, Podocarpaceae, Pino romeron, pino colombia110; L: sin clasijicar M: Licopodium; N: 
Licopodium; O: sin clasificar P: Begonia ferrnginea, Begoniaceae, Begonia; Q: Musgo; R: sin clasificar S: sin clasificar T: sin clasificar. 

Análisis f'isico-químico y biológico del agua de la lagu
na. En Boyacá hay problemas graves de agua que parecen 
estar relacionados con síntomas inequívocos de 
desertificación, con evidencias contundentes de destrucción 
de los páramos y con el deterioro severo de las cuencas 
hidrográficas de alta montaña que se caracteriza por su siste
ma de economía campesina, con sus secuelas de pobreza 
absoluta y marginamiento social. La desaparición de las fuen
tes de agua o la severa disminución de las mismas, así como la 
pérdida de calidad del precioso líquido son fenómenos pro
gresivos del territorio boyacence4

• 

Gran parte de la región paramuna en el departamento, 
especialmente en la zona del subpáramo ha sido alterada para 
establecer cultivos de papa y potreros para ganadería. La ve
getación esencial para la conservación del agua, se tala y se 

quema periódicamente4
• 

Iguaque representa, todavía, la muestra en Boyacá del 
ecosistema paramuno, del sitio de reserva forestal que oxigena 
y produce agu_a en un buen caudal. Muchos reclaman que 
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toda la franja por encima de los 3.200 metros en Boyacá, debe 
convertirse en reserva estricta y enérgicamente protegida por 
las aguas que allí nacen. Es por eso que estudios físico-quími
co y biológicos de las aguas deben ser realizados, ya que es la 
única forma de detectar el estado actual del agua y su 
potabilidad, sus características generales y su efectivo man
tenimiento natural. 

En este estudio se dete1minaron el pH, la dureza, el color 
y la concentración de Fe, NO

2
, Cl·, y Cl

2
• La Tabla 2 presenta l~s 

resultados obtenidos. Una comparación entre los datos experi
mentales obtenidos y los parámetros definidos por el decreto 
475 de 1998 para la calidad de agua potable nos presenta: 

i) Un valor bajo de pH o ácido que indica la no potabili~~d 
del agua. Su consumo generaría posiblemente irritacwn 
del tracto digestivo. 

ii) Una coloración por encima del valor permitido (menor de 
15 grados Hazen), la cual se estableció en 40 grados hazen, 
esto está relacionado con contaminantes orgánicos. 
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iii) Concenu·aciones de cloro, clomros y nitritos en niveles de 
pennisibilidad que son O, 1, 250 y O, 1 ppm. respectivamente. 

iv) Una dureza de 2,25º que es muy blanda. 

Variable pH Fe NO, CJ· Cl, color dureza 

Valor 5 0.J ppm* 0,0 -0,05 ppm 5,5 ppm 0,0 ppm 40ºHazen 2,25° 
obtenido 

, '' Tabla No 2. Vanables determmadas e11 el analr.ns fí.nco-q11í111ico de 
la lagrma de San Pedro de lgrwque. 
*partes pnr 111illó11 

Los resultados obtenidos pertenecen a un muestreo 
del litoral de la laguna, en la cual, se observó una gran canti
dad de algas verdes que pueden estar relacionadas con el pH 
ácido y la coloración; por lo demás, el lago a su alrededor no 
muestra posibles agentes contaminantes. Es probable pensar 
que si se hiciera el mismo análisis en diferentes lugares y 
profundidades de la laguna se identificarían diferencias con 
los datos obtenidos en esta experiencia, ya que la laguna no 
presenta un gran movimiento de oleaje. 

En la laguna de Iguaque y las coITentías que allí se 
originan, se encontrnron algunos tipos de colibacilos Gram 
positivos, esporoformadores Gram positivos y estreptococos 
Gram positivos. Todas estas bacterias posiblemente hagan 
parte de la microfauná normal de la zona (resultado no presen
tado). Es posible que la ingestión de agua de la laguna pueda 
desencadenar un cuadro diatTéico por la presencia de este 
grupo de bacterias. Por esto, es recomendable hacer un análi
sis m{L<; exhaustivo identificando y cuantificando estos tipos 
bacterianos. El mejor criterio parajuzgai· la calidad del agua 
es, por supuesto, la clase y número de bacterias que contiene. 

Análisis fitoplanctónico. Pai·a entender la dinámica de 
los ecosistemas acuáticos es necesario un conocimiento bá
sico de los organismos productores que allí viven, los cuales 
hacen parte de la enorme diversidad y complejidad de los 
sistema-; de algas dulces. Las algas de las agua<; libres de los 
lagos y gnmdes·ríos, constituyen el fitoplancton en el cual 
coexisten poblaciones de distintas especies. La laguna de 
Iguaque por encontrarse en un ecosistema de alta montaña se 
caracteriza por presentar bajas concentraciones de iones y 
nutrientes y poca productividad por la escasez de fósforo. Es 
un sistema oligotrófico, o de baja productividad, con una di
versidad füoplanctónica limitada. La Figura 3 presenta las al
ga, identificada-; en este estudio. Las especies más represen
tativas fueron Navícula sp y Fragillaria .\]J. En general las 
especies identificadas son indicadores de buena calidad de 
agua. 

Modelo matemático del ecosi<;tema. Los modelos mate
máticos han sido introducidos en la mayoría de estudios bio
lúgicos, ya que ayudan a establecer pai·ámetros para poder 
generalizm· el comportamiento de los ecosistemas o hábitats, 
0 simplemen1e procesos evolutivos. 

El ecosistema de p{u-amo es un bioma exclusivo de las 
moutcuias neotropicales y están localizados en latitud 8º sur 
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basta 11 º norte, desde el norte del Perú basta la Sierra Nevada 
de Santa Mai·ta. 
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Figura No 3. Dibujo esquemático de algas identificadas 
111icroscópicame11le ( objetivo 1 OX), prove11ie11tes de muestras de 
agua litoral de la lagu11a de /guaq11e. J. Navícula spl; 2. Navícula 
sp2; 3. Pimtttlaria sp; 4. Cymbella .rp; 5. Fragilaria sp; 6. Closterittm 
spl y 7. Closterium sp2. 

Pai·a una formulación matemática que pueda explicar el 
ecosistema pai·amuno se tuvieron en cuenta los siguientes 
factores: 

l. Factores ambientales: temperatura, luminosidad, presión 
atmosférica, duración del día, incidencia de la luz 
ultravioleta, pluviosidad, humedad relativa y vientos. 

2. Factores geográficos: ubicación, altura sobre el nivel del 
mar y formación geológica. 

3. Factores biológicos: bacterias del suelo, insectos, artró
podos, anfibios, mamíferos y plantas exclusivas. 

Teniendo claros estos factores podemos predecir mate
máticamente el ecosistema páramo por: 

eP= L 3.000 a4.500 msnm fA + fG + tB 

Donde: 

eP es el ecosistema páramo 

fA son los factores ambientales dados por 
temperatura en rango de 2-1 ü°C 
pluviosidad entre 600-3 .000 mm 
humedad relativa máxima en época de lluvia y mínima 
en estaciones secas. 
Luminosidad variable (depende de medición) 
Vientos variables (depende de medición) 
Presión aunosférica desde 450 a 520 mm/Hg 

1G están determinados por la ubicación astronómica Y 
la formación geológica y 

1B están determinados por la biodiversidad vegetal Y 
animal. 

Acudir al recurso matemático para explicar un evento 
biológico es darle desde el punto axiomático UJ~ poder 
generalizador al hecho, inu·oduciendo ~n ~unto d~ vis_ta ~ue 
a priori, puede contener un poder explicativo más ob.1et1vo, 
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mas amplio, y tlenihable solamente con un apara.to matemáti
co más sólido y contundente. 

La propuesta explicativa. del ecosistema. páramo que se 
des:m-olló en este estudio, no tiene la pretención de producir 
una teoría sobre el mismo, sino apenas, la primera aproxima
ci(m matemática con algún poder explicativo. Resultaría vál i
tla como 1,nodelo pedagógico para desarroll:u·la con los estu-

• diantes en el aula tle clase. Los eITorcs en que se puetla incu
ITir representan los pm;os de cualquier teoría en desmrollo. 

El páramo como teni tnrio, como lugar, como espacio, 
como h{1bitat , como continuidad, se ha ido transfonnando al 
punto de encontrar tanto diversidad hiótica y ambiental como 
productiva y cultural. El páramo ha permitido desrurnllar en el 
ámbito huma.no muchas fonna.s de producir, de recrear la vida, 
de sustentar pensamiento mítico, de percibir la variabilidad 
ambiental, de elaborar sentidas mrulifestaciones estética<; y 
poéticas, al punto de cargarse de tantas representaciones y 
sentidos que no es posible trazar lúnites entre lo físico-biót.ico 
y lo sociocultural 1• En este sentido para nosotros el páramo 
representa. un espacio esencial de aprendiza.je, un laboratorio 
pedagógico que se adentrn y deviene en todas las áreas del 
conocimiento. Espacio ocupable y explotable desde nuestra 
cotidia.tlidad y desde nuestrn imperfecta. formación que posi
bilita el estudio integrador de todos los fenómenos que allí se 
nos presentan. 

El páramo ha permitido contruir y plasmar proyectos 
socioa.mbientales de singular impottancia, recoITidos por la 
experiencia global de sus hombres. No es sólo una rica reali
dad objetiva; es hábitat en tanto que espacio vivencia.do, 

26 

a.travesado por la vida; es lugar de sensaciones y percep . 
, 1 d d c10. nes donde crecen la alegna, la so e a y la nostalgia bajo 1 

in11uencia decisiva. de las nieblas, el frío, el viento, las luces a 
las sombras. Tal vez como o_tr~s lu_gmes, pero tal vez como :i 
mismo, el páramo ha penmt1<lo tunda.mentar la vida social 
como espacio del hombre. 

Nuestro interés: El conocimiento, y nuestra meta: el lra. 
bajo en equipo, generador o motor de cualquier desan-ol!o 

0 
aporte de alguna significru1cia para la escuela. 
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