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Este grupo de amigos, en su mayoría profesionales en 
áreas relacionadas con las Ciencias Humanas, y con 
experiencia en trabajo con comunidades rurales, de-
cidió resignificar este territorio, usado anteriormente 
para aserrar madera, y convertirlo en la “Reserva Natu-
ral Suma-Paz”. Alrededor de este espacio se empiezan 
a formular proyectos ambientales y para dar continui-
dad a estos procesos se configuró una figura jurídica 
que mediara en la ejecución de estos planes: la Asocia-
ción Reserva Natural Suma-Paz (ARNSP).

Esta Asociación se gestó con la influencia de los 
movimientos ambientalistas globales de las déca-
das de 1980 y 1990 y la creación del Sistema Nacional 
Ambiental (Sina) y del Ministerio. En ese sentido, la 
reserva surge como una inspiración de procesos glo-
bales con efecto a escala local y, por eso, el trabajo 
con la gente resulta imperativo. La ARNSP trabajó con 
los campesinos transmitiendo la idea de los páramos 
como “fábricas de agua” que prestan servicios ecosis-
témicos, importantes para las comunidades que los 
habitan y  para toda la cuenca baja, incluyendo la 
ciudad de Bogotá.

La conservación por cuenta propia
El año de creación de la reserva se desarrolló una re-
unión de personas interesadas en la conservación 
voluntaria en predios privados y comunitarios. Los 
miembros de la Asociación hablaban de “conservación 
por cuenta propia”, entendida como una alternativa 
que no era visibilizada y cumplía con objetivos de con-
servación biológica. En el marco de esta reunión se 
planteó el debate acerca de la importancia de recono-
cer todas las iniciativas ambientales que procuraran la 
protección de los espacios naturales. Adicionalmente, 
se habló de la necesidad de trabajar en red y participar 
en los discusiones que, en materia ambiental, se es-
taban dando en el país –Asamblea Nacional Constitu-
yente, la creación del Ministerio del Medio Ambiente 
y la Ley General Ambiental (99 de 1993), entre otras–. 
De estos debates surgió la Red Colombiana de Reservas 
Naturales de la Sociedad Civil (Resnatur). 

Pese a la importancia de este tipo de iniciativas, el 
Estado colombiano únicamente las reconoce a través 
de un registro. Sin embargo, este requisito descono-
ce la legitimidad de este tipo de reservas que se han 
hecho a partir del trabajo colectivo y la gestión social. 
Así las cosas, se debe buscar una manera de reconocer 
iniciativas que, como la Reserva Natural Suma-Paz, 
propendan por la conservación participativa a escala 
local y regional, sin traslapar los tecnicismos sobre 
las potencialidades ecológicas del territorio.

La Reserva busca que el uso de la tierra no se limi-
te a figuras productivas y extractivistas y que la pose-
sión para eventual titulación no se mida en términos 
de deforestación, como lo promueve la Ley Agraria de 
1936, sino que se considere la conservación ecosistémi-
ca como un uso productivo de la tierra. En ese sentido, 

La reserva se establece en 1991 cuando una 
familia de origen urbano compró un predio 
en la vereda Núñez del municipio de Cabrera 
(Cundinamarca) Para implementar un proyecto 
productivo de frutales andinos, especialmente 
lulo, tomate de árbol y granadilla. Con el 
pasar del tiempo, algunas familias de amigos 
compraron los predios aledaños para conservar 
la biodiversidad presente en estas tierras.
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la conservación propende por la apropiación territorial 
y la construcción de paz. No se pueden aislar estas ac-
ciones conservacionistas del contexto porque a partir 
de ellas se comprenden el origen y destino de los con-
flictos socioambientales y políticos.

Se calcula que la extensión total de la reserva es de 400 
ha, en zonas de vida andina y paramuna, con un gra-
diente altitudinal entre los 2250 y 3700 s. n. m., hace 
parte del área circundante del Parque Nacional Natural 
(PNN) Sumapaz, aportando a la conectividad de esta; 
sin embargo, en el trabajo institucional que se ha he-
cho con las zonas amortiguadoras de esta área prote-
gida no ha estado incluida esta reserva ya que se han 
priorizado otros predios. 

Existe una caracterización de biodiversidad que hizo 
Resnatur para esta reserva a principios de 1990 y no se 
ha actualizado. Recientemente se han hecho estudios 
de botánica económica de orquídeas con potencial co-
mercial, especialmente Odontoglossum crispum, valora-
da para comercialización. Un reporte interesante es la 
presencia de relictos de hojarasco (Magnolia caricaefra-
grans) en predios vecinos, una especie cuyo estado de 
conservación es En Peligro (EN) y podría ser el impulso 
para un proyecto de propagación de especies madera-
bles amenazadas. También se realizó un estudio de la 
Universidad de la Ciudad de Nueva York, acerca de la 
relación de las ranas (Pristimantis bogotensis e Hyloscirtus bo-
gotensis) y el cambio climático, resultados por publicar.

Se está conservando toda  
una historia

Previo a la llegada de la ARNSP, los predios de la 
reserva eran ocupados por colonos aserradores, que 
explotaban maderas de diferentes especies leñosas 
nativas, especialmente amarillos (Nectandra globo-
sa), piedros (Pouteria sp.), encenillos (Weinmannia sp.), 
chuguacá (Hyeronima sp.), labio de niña (Vochysia sp.) y 
aguacatillos (Nectandra laurel). Luego de la creación de 
la reserva se hizo evidente una recuperación gradual 

La RNSC Suma Paz aporta a la conservación del recurso 
hídrico de la región. Foto: Juan Amarú Rodríguez.

Una sola reserva
La Reserva Natural Suma-Paz está compuesta por varios 
predios que fueron comprados por las 10 familias que 
componen la Asociación; sin embargo, todas las decisio-
nes y acciones se toman como un colectivo bajo un mis-
mo nombre. Es decir, desde el principio se planteó que 
sea una sola reserva conformada por varias propiedades, 
sin ningún tipo de delimitación entre predio y predio. 

En el área de reserva, tres generaciones han trabaja-
do por la preservación de este espacio, involucrando a los 
habitantes de los predios circundantes a través de la con-
cientización y visibilización de esta iniciativa como una 
alternativa frente a los proyectos extractivos y productivos 
que se han establecido con técnicas convencionales noci-
vas para las aguas, suelos y salud humana y ecosistémica.
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de la cobertura vegetal. Sin embargo, poco tiempo 
después se intensificaron las acciones de los actores 
armados del conflicto y, con ellos, se menguaron los 
procesos de conservación.

La región del Sumapaz ha sido víctima del conflicto 
armado. En su territorio había una fuerte presencia de 
la guerrilla de las Farc-EP, lo que limitó el acceso de los 
miembros de la Asociación a la reserva desde finales de 
la década de 1990. Este hecho provocó que durante todo 
ese tiempo se hayan limitado las acciones de conserva-
ción in situ y la investigación al interior de la reserva.

Para el año 2000, la movilización social impulsó la 
conformación de la ZRC de Cabrera, reconociendo su 
historia de lucha campesina y sus economías locales. 
Algunos miembros de la Asociación Suma-Paz hicieron 
parte del trabajo de declaratoria.

historias de conflictos armados, de colonización y de 
desplazamientos. En este sentido, las estrategias de 
conservación no pueden limitarse a ver la diversidad 
biológica desligada de las dinámicas sociales. 

Es necesario tener un trabajo de formación am-
biental y de cultura de paz más activo y de trascen-
dencia, que involucre a las  nuevas generaciones para 
que sigan construyendo la historia de la reserva. La 
Asociación considera que el turismo de naturaleza 
puede ser una opción para su mantenimiento y la 
generación de empleo en la región sin embargo, esto 
requiere una planeación e implementación cuidado-
sa que considere los modos de vida locales. 

Es fundamental integrar la dimensión social en las 
estrategias de conservación, considerando las necesi-
dades y propuestas de las comunidades locales para 
el ordenamiento ambiental del territorio. Son los ha-
bitantes quienes pueden construir e implementar 
activamente las Agendas Ambientales de Paz que la 
Asociación Suma-paz ha propuesto (Isaza y Restrepo, 
2006). Los procesos de planificación ambiental colec-
tivos pueden orientar cambios desde la acción ciuda-
dana en el manejo de la biodiversidad, los ecosistemas 
y la riqueza biocultural de la gente.
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En el páramo de Sumapaz se conservan 
varias lagunas de origen glaciar. Sus suelos 
contienen musgos y otras especies vegetales 
que son captadoras de agua; por esto es 
considerado una fuente hídrica.

Perspectivas y apuestas
Actualmente la Reserva contiene un bosque secunda-
rio que, luego de décadas de intervención antrópica, 
recuperó y mantiene las dinámicas ecológicas propias 
de entornos con estados de conservación intermedios. 
Es un bosque denso y diverso, con alta presencia de 
epífitas. Observar este paisaje invita a proyectar es-
tudios de abundancia y riqueza de su biodiversidad.

La conservación de esta reserva no se puede redu-
cir al preservacionismo ya que es un territorio con 


