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Presentación 

De otro lado hay un esfuerzo inmenso desde las comunidades campesinas y étnicas por conservar en sus terri-
torios este legado de semillas y conocimientos que han recibido de sus ancestros. Los sistemas de producción 
campesinos manejan más de 7.000 especies de plantas para la alimentación y proveen el 70 % de los alimentos 
a nivel global. Este trabajo es necesario reconocerlo y valorarlo para fortalecerlo y generar su viabilidad econó-
mica, social, cultural y ambiental.

La experimentación hecha por agricultores  
y agricultoras - Hacia modelos de extensión rural 
participativos con metodología campesino(a)  
a campesino(a).

El presente boletín es el resultado del avance del tra-
bajo de las redes de custodios y guardianes de semi-
llas en el proceso de investigación participativa y de 
recuperación del conocimiento como eje de la estra-
tegia  de formación agroecológica acompañada por 
la Campaña Semillas de Identidad. Es la base de la 
construcción metodológica campesino (a) a campe-
sino (a).

La investigación participativa que se promueve en 7 
redes de custodios y guardianes de semillas de Sucre, 
Antioquia, Caldas, Valle, Cauca y Nariño parte de cons-
truir principios, metodologías y procedimientos para 
recuperar semillas y conocimientos de manera colec-
tiva. Los resultados de los ensayos fueron  socializados 
con 60 custodios (as) de semillas en el III encuentro de 
la Campaña Semillas de Identidad propiciando nue-
vas ideas que permiten mejorar lo realizado y valorar 
el trabajo de la mujer como protagonista de la recupe-
ración de las semillas y el conocimiento ancestral. Es 
así que la propuesta de las Escuelas de Agroecología 
con el modelo Campesino(a) a Campesino(a) es un eje 
de trabajo prioritario del movimiento agroecológico 
para impulsar en las políticas públicas de agricultura 
familiar y economía propia.

https://semillasdeidentidad.org/
Campaña Semillas de Identidad
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1. Los Ensayos de Producción de Semillas en las Redes  
de Custodios y Guardianes de Semillas Nativas y Criollas

Durante toda la vida campesinos, indígenas y afro 
han producido sus propias semillas, es un conoci-
miento que se transmite de generación en genera-
ción. Este conocimiento se ha ido perdiendo en la 
medida que se van introduciendo semillas produci-
das por empresas y que son compradas en almace-
nes cada período de siembra.

El reemplazo de las semillas nativas y criollas por se-
millas de las empresas o “mejoradas”, lleva implícito 
un cambio en el sistema de producción, la cultura, 
los valores, en el conocimiento y por supuesto en la 
economía. Se pasa de una economía propia a una 
economía dependiente; de un conocimiento propio 
a un conocimiento externo; de la autonomía a la de-
pendencia de una agricultura para producir alimen-
tos; de un sistema de producción diversificado a uno 
en cadena especializado para cada proceso: unos 
producen, otros siembran, transforman y comercia-
lizan. Sin embargo, el control de la cadena la asume 
unos poco. El gran interrogante es: ¿quién, por qué y 
para qué? 

Es necesario mantener la diversidad y la participa-
ción de los productores y productoras en todo el pro-
ceso productivo de las semillas nativas y criollas. Los 
movimientos que han pensado en buscar alternati-
vas al modelo actual de agricultura, alimentación 
y economía, buscan que el desarrollo se construya 
desde lo local, a través de recuperar el conocimiento, 
la economía y la territorialidad de las comunidades 
campesinas y étnicas.

El conocimiento es una parte fundamental del pro-
ceso de construcción de alternativas de desarrollo 
y éste, asociado con la recuperación de las semillas 
propias, es de vital importancia, ambos son principio 
y fin.

Pero no se puede  estar aislados del mundo global, 
hay cambios que se deben  asumir y es por ello ne-
cesario plantear alternativas a partir de las experien-
cias  existentes.

Los ensayos que se proponen con los custodios y 
guardianes de semillas hacen parte de esta idea de 
recuperar y valorar el conocimiento local, pero tam-
bién de tener en cuenta el momento actual. Pero 
partiendo de las necesidades y las preguntas que los 
agricultores se hacen y la manera en que se aporta 
desde diferentes visiones. A partir de los ensayos que 
cada persona o grupo es necesario construir conoci-
miento colectivo, es por eso que no es solo hacer el 
ensayo, sino darlo a conocer a otros pares para crear 
más conocimiento, es lo que algunos llaman los  
círculos de conocimiento.

La humanidad ha domesticado más de 100.000 
especies de plantas comestibles…
Solo 150 se cultivan hoy en día. 
20 son la base de la alimentación humana en la 
actualidad. 
4 especies - trigo, arroz, maíz y papa - dominan 
el mercado global.
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Cada red de custodios de semillas está proponiendo una pre-
gunta, un método y metodología. Estos son discutidos inter-
namente y luego ejecutado un plan de trabajo. Se ha enfo-
cado en un primer momento por las semillas de hortalizas, 
pues muchas de ellas deben ser compradas en almacenes o 
viveros, pero hay quienes también trabajan maíz o papas. Las 
hortalizas son parte importante de la dieta actual de comu-
nidades rurales y centros urbanos que cada vez requieren una 
mayor diversidad y cantidad de alimentos sanos y adecuados 
a sus formas de vida.

Todas las redes están adoptando de una u otra manera los 
invernaderos para producir semillas de hortalizas. En esta 
primera fase de ensayos las redes de Nariño, Cauca, Valle, 
Caldas y Antioquia construyeron sus invernaderos o sistemas 
de cubierta. 

Los ensayos  tienen la finalidad producir semillas de hortali-
zas con principios agroecológicos y por tal motivo todos los 
insumos utilizados implementaron tecnologías de manejo 
ecológico de suelos, insectos y enfermedades. La mayoría 
de los ensayos se enfocaron en aumentar la produc-
ción de semillas de alguna hortaliza en específico y 
sistematizar la caracterización de las semillas a pro-
ducir. Pero también se dieron ensayos donde se buscó com-
parar distintos tipos de manejo en la siembra, el suelo y los 
preparados.

Todos los ensayos fueron diseñados e implementados  por los 
agricultores y agricultoras con el acompañamiento de otros 
productores, los equipos técnicos locales de la respectiva red 
y el equipo de facilitadores y coordinador de la Campaña Se-
millas de Identidad. El ensayo propuesto busca  responder a 
un problema con una solución viable por medio de distintas 
alternativas. En algunos ensayos se tiene la capacidad de 
evaluar distintas variables a un mismo tiempo, en otros se 
van resolviendo de a una variable. Inicialmente ha sido difícil 
construir el concepto de ensayo desde los agricultores, pero 
en la medida que se han hecho las socializaciones, los pro-
motores y acompañantes van encontrando caminos que dan 
mayor claridad.
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2. Criterios para la realización de los ensayos de producción 
agroecológica de semillas nativas y criollas en el marco  
de la Campaña Semillas de Identidad
En conjunto con las redes se definieron unos criterios con el fin de orientar la realización de los 
ensayos y los objetivos. A continuación se comparten los que se consideran viables para el inicio 
de un ensayo.

2.1. Participación

Todos los ensayos deben ser planteados con criterio de participación. 
Estos  son definidos por los mismos  agricultores(as),  quiénes a su vez  
asumen el seguimiento. Los(as) agricultores(as) deben participar de 
todo el proceso, desde su concepción y diseño hasta la presentación de 
los resultados. Todas las fases son acompañadas  por los equipos técni-
cos locales. 

2.2. Producir semillas agroecológicas

La apuesta de la investigación participativa a partir del conocimiento 
local  es producir un cambio de paradigma con respecto al significa-
do y valoración de  la calidad de las semillas y dar respuesta a otras   
preocupaciones del hombre por el ambiente, la salud, la nutrición y la 
espiritualidad. Si bien lo económico es importante no es la única pre-
ocupación. Todo ensayo debe responder a la búsqueda de alternativas 
agroecológicas.

2.3. Definición del problema y lecciones

Muchas veces, sino todas, se tienen problemas complejos y las solucio-
nes planteadas pueden ser igualmente complejas. En vista que se trata 
de ensayos participativos es necesario plantearse un solo problema a la 
vez. No se trata de montar esquemas complejos de variables y estadís-
ticas que le impidan al productor entender el procedimiento, sino de lo 
contrario, identificar uno de los problemas y buscarle varias alternativas 
verificables.

La definición del problema a resolver tiene una relación directa con los 
recursos disponibles, el tamaño de la muestra, el número de repeticiones 
del ensayo y el tipo de seguimiento a realizar. En el caso de los ensayos 
que se están proponiendo es necesario que las redes definan el proble-
ma, cómo lo quieren resolver y los costos que esto implica para tomar la 
decisión del tamaño y las réplicas.
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2.4. Recursos económicos

En vista que los ensayos se plantean bajo un esquema participativo, quie-
ren resolver un problema de los agricultores y son limitados los presu-
puestos, se ha definido como condición que los recursos económicos solo 
deben utilizarse para la compra de insumos agroecológicos, materiales y 
herramientas. Nunca para pago de mano de obra, ni alquiler de terrenos, 
los cuales son el aporte del agricultor(a). Los ensayos se realizan en el 
contexto de la producción de la finca.

2.5. Seguimiento y Registros

Todo ensayo debe tener un seguimiento y unos registros previamente 
diseñados. Para ello la red de semillas debe discutir y planear el ensayo, 
con una programación, unos responsables y unas fichas y metodologías 
de seguimiento. En este caso las fotos o videos pueden ser un aspecto im-
portante del seguimiento y presentación de la metodología  y resultados.

2.6. Presentación de resultados

Si bien los ensayos pueden tener un acompañamiento técnico de promo-
tores u otras personas, al ser el ensayo responsabilidad del productor(a)  
es el mismo productor(a)  quién lo asume y lo sustenta ante otros. En 
este sentido la autoría del ensayo será toda del productor(a), quien hace 
parte de un grupo de productores asociados  a  la Red de Semillas.

2.7. Tiempos

Los ensayos en la medida que son productivos se regirán por el ciclo del 
cultivo. Sin embargo, puede haber ensayos cuyos resultados se pueden 
obtener en menor o mayor tiempo. Por ejemplo, los ensayos de selección 
de semillas de maíz o papa que se realizan en Tuluá y Nariño, pueden 
demorar hasta 4 años para ver los primeros resultados.
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3. Ensayos de producción de semillas realizados en el año 2017

Las redes de semillas con ensayos durante el año 
2017 fueron: Red de Semillas Libres de Antioquia, 
Red de Custodios de Semillas del Resguardo Indígena 
de  Cañamomo – Lomaprieta, Red de Guardadores de 
Semillas de Los Palmitos, Red de Custodios de Semi-
llas de Tuluá, Red de Guardianes de Semillas Nativas 
y Criollas del Cauca, Red de Shagreros de Los Pastos y 
la Red de Guardianes de Semillas de Vida en Nariño. 
Es importante destacar que gran parte de los ensayos 
fueron propuestos, realizados y orientados por muje-
res custodias y guardianas de semillas que hacen par-
te de las diferentes redes.

Los objetivos de los ensayos se enfocaron principal-
mente en la adaptación, multiplicación y evaluación 
de características de semillas de 35 variedades de 9 
especies de hortalizas: tomate, zanahoria, pepino, 
cilantro, ahuyama, habichuela, repollo, col y coliflor. 
Otras redes realizaron ensayos de recuperación y se-
lección de semillas de maíces criollos: diente caballo 
blanco y amarillo, cremo, rojo ojo de gallo, negrito, 
limeño, capia, morocho, chulpe, canguil. Una de las 
redes inició el proceso de producción de semilla se-
xual de 18 variedades de papas. (Ver tabla).

Mujeres que han implementado los ensayos de producción de semillas. De izquierda a derecha: Marisela Gironsa (Cauca), Velma Echavarría (Riosucio, Caldas), Edith Mesa 
(Los Palmitos, Sucre), Gloria Portillo (Nariño), Deyda Fernanda López, Alba Portillo, Yoheny Taimal (Nariño), Linda Maribel Cañas (Riosucio, Caldas).

En el III Encuentro de la Campaña Semillas de Iden-
tidad en Buga, Valle del Cauca, se realizó la sociali-
zación de resultados de los ensayos, lo cual permitió 
compartir los conocimientos adquiridos, principales 
logros y dificultades. Entre los aprendizajes a desta-
car en esta fase de ensayos se destacan los siguientes:

Semilla de cilantro común: el ensayo de la Red de 
Guardadores de Los Palmitos comprobó que la semilla 
de cilantro se debe dejar durante 24 horas en remojo 
antes de sembrarla para garantizar una germinación 
completa y homogénea a los 8 días.

La Red de Semillas Libres de Antioquia demostró las 
ventajas del sistema de siembra tradicional del cilan-
tro en matojo frente al sistema a chorrillo (las semi-
llas se esparcen en el suelo de manera constante en 
línea, en surcos). Y la necesidad de continuar los en-
sayos para buscar la mejor densidad de siembra para 
producir semilla de cilantro.

La producción de papa orgánica con semillas nativas 
en las condiciones del municipio de Cumbál, es posi-
ble y da buenos resultados en rendimiento a pesar de 
presentarse heladas sin que las plantas se enferma-
ran de tizón temprano, ni tardío. 
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4. Entrevista a Yoheny Taimál

Estudiante de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional de Colombia - Sede 
Palmira. Realizó la pasantía asesorando la Red de Shagreros en el ensayo de producción 
de semilla sexual de papas criollas.

Campaña Semillas de Identidad (CSI): En qué 
consiste el ensayo que están haciendo con la red 
de shagreros sobre la recuperación y selección de 
semillas sexual de papa.

Yoheny: “La Red de Shagreros del Resguardo de 
Cumbal, que está construyendo su Casa Comunitaria 
de Semillas El Talkal – Shaquiñan, realiza un ensa-
yo productivo de papa con el objetivo de extraer la 
semilla sexual a partir del fruto de la papa o como 
decimos acá el Chimbalo. El objetivo es experimen-
tar la siembra con semilla sexual con el fin de reno-
var la variabilidad genética de las papas y encontrar 
otras formas de conservación de las variedades de 
semillas de papa. Además le apuestan a construir 
soberanía alimentaria, intercambiar semillas y ge-
nerar ingresos.

En el ensayo se sembraron  23 variedades de papa 
de las cuales   21 son variedades nativas (Morasurco, 
capira, morasurco pambita, shausha botella, bola de 
sal, parda pastusa, amarilla, ratona, shausha guata, 
shausha amarilla, ica huila, kuriquinga, leona, pie-
dra, roja Nariño, kuripamba) y 2 variedades certifi-
cadas (Única y Parda Suprema), el cultivo se hizo en 
minga teniendo en cuenta la fase lunar, con prácticas 
culturales tradicionales, aplicando abonos orgánicos, 
fertilizante supermagro y biopreparados con el uso de 
plantas amargas.   

Para extraer la semilla, se cosecharon los Chimbalos 
teniendo en cuenta su maduración, primero se cose-
charon las variedades shaushas (papas de ciclo corto) 
y después de 15 días los Chimbalos de las papas watas 
(papas de ciclo largo). De todo esto se llevan registros 
para comparar en una segunda siembra.”

(CSI): ¿Cómo es su trabajo con los Shagreros?

Yoheny: “La vinculación con la casa de semillas El 
Talkal, se realizó a partir del mes de agosto del año 
2017 hasta  enero de 2018 como pasante de Ingenie-
ría Agronómica de la universidad Nacional - Sede Pal-
mira, en convenio con la Asociación Shaquiñan quien 
aprobó la solicitud de pasantía.

“…Me interesé  
en participar de 
este proceso de 

recuperación de 
la shagra y las 
semillas para 
aprender del 

conocimiento y 
experiencia de 
los shagreros, 

además de recibir 
de la asociación 

su experiencia 
para promover la 

agroecología en 
los resguardos.”

Yoheny Taimal
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El trabajo que se realizó con los shagreros fue prin-
cipalmente el acompañamiento y asesoría técnica 
compartiendo conocimientos y experiencias tradicio-
nales alrededor de la shagra y del cultivo de la papa. 
Durante la pasantía  se apoyó la sistematización del 
ensayo productivo de papa, se participó en la reali-
zación de talleres prácticos de abonos orgánicos, se 
apoyó la logística para la realización de las reuniones 
de los shagreros y las mingas programadas a lo largo 
de la pasantía.

Lo que me motivó a realizar la pasantía en la casa co-
munitaria de semillas y en la asociación Shaquiñan 
fue que como hija de uno de los shagreros que per-
tenece a la red, el señor Jorge Ely Taimal, me interesé  
en participar de este proceso de recuperación de la 
shagra y las semillas para aprender del conocimiento 
y experiencia de los shagreros, además de recibir de la 
asociación su experiencia para promover la agroeco-
logía en los resguardos. 

Ahora sigo vinculada a la casa de semillas como 
miembro de la red y una shagrera más, participo de 
las mingas, brindo asesoría de BPA (buenas prácticas 
agrícolas) y apoyo en logística para la venta de papa, 
la cual se envía semanalmente al mercado verde la 
Tulpa en la ciudad Pasto.”

(CSI): ¿Cuántas mujeres participan en la red 
de shagreros y qué actividades realizan  
en la red y la comunidad?

Yoheny: “Actualmente en la casa comunitaria de 
semillas el Talkal y la red de shagreros del resguardo 
de Cumbal, participan 30 mujeres; la mayoría junto 
con sus esposos participan en los talleres y activida-
des que se programan desde la asociación Shaquiñan 
y los que se organizan desde la casa comunitaria, de 
este modo, a lo largo del acompañamiento realizado 
por Shaquiñan, se ha logrado que haya una participa-
ción activa de las mujeres en el mantenimiento de las 
shagras, la recuperación de las semillas y en la venta 
de los productos frescos, transformados y cuyes en 
el mercando Andino de la Shagra y la cultura que se 

realiza todos los domingos en la galería municipal y 
funciona desde el año 2010. En la casa comunitaria de 
semillas tres mujeres hacen parte del comité coordi-
nador de la casa de semillas. 

Cuando se realizan las mingas las mujeres trabajan en 
la siembra, la cosecha y la preparación de los alimen-
tos y también cuando se realiza la celebración del 3 
de mayo en la Cruz del Sur o Chacana, donde se ve-
lan las semillas y se comparten los alimentos en ese 
tiempo sagrado.

En nuestra comunidad indígena, las mujeres por lo 
general se encargan de la crianza de especies meno-
res como cuyes, conejos, gallinas y cerdos, así como la 
siembra de alimentos y plantas medicinales de pan-
coger, además de realizar artesanías especialmente 
de tejidos de lana. Estas actividades representan el 
ahorro en la compra de alimentos, favoreciendo la 
economía familiar y por supuesto también representa 
ingresos económicos por la venta local de estos pro-
ductos, de modo que las mujeres obtienen sus pro-
pios ingresos.”
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5. Ejemplo de ensayo para la producción de semilla  
de zanahoria variedad Brasilia

Este ensayo se  realizó en la comunidad de Tumbabarreto, en la parcela de María Velma Echavarría, en un área 
de 20 metros cuadrados, a una altura de 1.780 m.s.n.m y una temperatura entre 18 y 19°C. El problema iden-
tificado fue la necesidad de abastecer el consumo de semilla de zanahoria en las comunidades de Riosucio. 
El objetivo del ensayo es adaptar y caracterizar la semilla de zanahoria variedad Brasilia a las condiciones de 
Riosucio, Caldas. Esta variedad tiene la característica de ser anual y adaptada a condiciones de trópico en Brasil. 
La semilla fue provista por productores biodinámicos de Brasil.

Los resultados son los siguientes:  

Descripción de la variedad: plantas vigorosas, alcanzan de 41 a 48 cm de altura en la fase vegetativa, hojas 
robustas. Produce raíces con aproximadamente 17 - 19 cm de largo por 3,5 cm de diámetro, de coloración ana-
ranjada intensa, sabor dulce; después del cuarto mes inicia la fase reproductiva, cuando emerge el tallo floral y 
completa la maduración de las semillas a los 240 días. 

Se evaluaron 25 plantas, las cuales se dejaron para la producción de semilla con la siguiente información: 

Fecha de siembra: 9 de julio de 2017.
Germinación: 18 al 20  de julio (a los 9 - 
11 días).
Fase vegetativa: del 20 de julio al 10 de 
noviembre (110 días).
Inicio de la fase reproductiva, emer-
gencia del tallo floral: del 15 de noviem-
bre al 6 de diciembre  (21 días).

Fructificación: del 8 de enero al 30 de 
enero de 2018, de la umbela primaria, 
(22 días),  y así para la secundaria, tercia-
ria, cuaternaria.
Maduración de frutos y semillas del 1 
de febrero al 20 de febrero de 2018 (20 
días).

Floración: del 7 de diciembre de 2017 al 
7 de enero de 2018, de la umbela prima-
ria  (30 días), la floración se da paulatina-
mente de las umbelas secundarias, ter-
ciarias y cuaternarias, la cual se demora 
para toda la planta  (56 días).

Para un ciclo de vida de 240 días 
Al final quedaron 8 plantas, las otras 
sufrieron pudrición en la raíz en la fase 
reproductiva, con una producción de se-
milla total de 230 gr.
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Forma de la zanahoria Inflorescencia

Ciclo de vida zanahoria variedad Brasilia en Riosucio, Caldas: 240 días - 34 semanas

Ciclo de vida zanahoria variedad Brasilia en Riosucio, Caldas: 240 días - 34 semanas

Semilla

Etapa fisiológica
Huerta GrAEco Finca la Granja de Sofía

Fecha Día Fecha Día

Siembra 11 de marzo 0 11 de marzo 0

Germinación 5 de abril 26 25 de marzo 14

Diferenciación (90%) 20 de mayo 71 22 de mayo 73

Fructificación (98%) 2 de junio 84 3 de junio 85

Cosecha 16 de junio 98 29 de junio 111

1ª 29 de junio (30%)
2ª 11 de julio (30%)
3ª 18 de julio (40%)

111-
130

(4 meses)

12 agosto (40%)
10 septiembre

(100%)

154
183

(6 meses)
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6. Síntesis de ensayos de producción de semillas en siete (7) 
redes de semillas

Nombre 
de la 
Red

Nombre del 
Ensayo - Custodio 

Responsable
Resultados Problemas a resolver 

en futuros ensayos Observaciones

R
ed

 S
em

ill
as

 L
ib

re
s 

de
 A

nt
io

qu
ia

Evaluación de 
re-adaptación de 
7 variedades de 
tomate (Alki Blue, 
Apple blue, Bedouin, 
Cerises noires 
Matts Black, Bolue 
Fog, Geranium 
Kiss, Red Fig) en el 
corregimiento San 
Cristobal de Medellín.

Nora Nelly Bedoya, 
Marta Martínez y 
José Hoyos.

Las variedades Alki Blue y 
Apple blue germinaron 100%.

La variedad Apple blue es 
una variedad resistente en 
campo abierto, con mayor 
altura y mayor follaje que en 
invernadero.

Crecimiento no uniforme, 
ataques de insectos 
(pulguilla - coleoptera).

Ensayo aún  
en proceso.
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Producción de 
semillas de hortalizas 
de zanahoria 
(Zanahoria Little 
figers), pepino 
cohombro (var. 
Mumoher), cilantro, 
tomate (Variedades: 
melange, delice, 
azúl dorado, orange 
borgoin, merveille 
marches), ahuyama 
(Ahuyama cinderella) 
y melón (Var. Golden 
y Lughan) en los 
municipios de Ebéjico 
y Olaya.

William González, 
Dora Lucy Torres, 
Tarsicio Aguilar

Se obtuvieron semillas de: 

Ahuyama cinderella, Tomate 
melange, Tomate delice, 
Pepino, Tomate azúl dorado, 
cilantro, Tomate orange 
borgoin y Tomate merveille 
marches.

Se logró tener semillas para 
replicar ensayos.

Manejo de algunos 
insectos, extracción  
de semillas, condiciones 
de verano y presencia 
de aves que consumen 
semillas.
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Comparación de la 
producción de semillas de 
cilantro en dos sistemas de 
siembra:

Tradicional mateado y 
a chorrillo y pruebas de 
calidad de semillas, en dos 
localidades de Medellín 
(San Antonio de Prado y 
Granja Graeco Universidad 
Nacional).

Rubén Vélez, 
Ana María Vélez, 
Ana María Becerra, 
Alisson Abad

La producción de 
semilla de cilantro en las 
dos localidades fue de 
0,62 Kg / m2.

No se evidenciaron 
diferencias significativas 
en los dos sistemas 
de siembra mateado 
y chorrillo para la 
producción de semillas.

El sistema de mateado 
facilita al agricultor la 
cosecha para venta de 
cilantro.

Se observa que plantas de 
cilantro más distanciadas 
pueden producir más semilla 
que plantas juntas. 

Se propone aumentar la 
distancia de siembra y 
disminuir el número de 
semillas por sitio en un 
próximo ensayo.

Aprovechar el espacio sin 
cilantro para un asocio con 
otra planta de ciclo corto.

Otra alternativa es cosechar 
solo una parte de las plantas 
para dejar la otra para semilla.

Tener en cuenta 
los sitios de 
procedencia de 
la semilla que 
correspondan 
a lugares de 
condiciones 
climáticas 
similares a 
donde se va a 
sembrar.
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Producción agroecológica 
de semillas e identificación 
de ciclos de cultivo de 
variedades de hortalizas 
de zanahoria (Var. Brasilia, 
Planalto), tomate (Var. 
Rosado, elefante rosado, 
ananás) en Riosucio, 
Caldas. 

Velma Echavarría.

1. Zanahoria Brasilia 
- Ciclo vegetativo:  

8 meses.
- Emergencia tallo floral:  

4 meses.
- Formación de semilla:  

6 meses.

2. Zanahoria Planalto
- Ciclo vegetativo:  

8 meses.
- Emergencia tallo floral:  

5 meses.
- Formación de frutos:  

6 meses.

3. Tomates
- Floración:  

30 días después de 
transplante - ddt.

- Primeros racimos:  
38 días ddt.

- Segundos racimos:  
50 días ddt.

- Terceros racimos:  
60 días ddt.

- Cuartos racimos:  
65 días ddt.

- Primera cosecha:  
80 a 90 días ddt.

- Ciclo total:  
150 a 170 días ddt.

El tomate fue 
sembrado en 
invernadero 
con manejo 
agroecológico
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Producción agroecológica 
de semillas de habichuela 
arbustiva amarilla. 

Enoe Cataño - Vereda 
Paneso

- Germinación:  
9 - 12 días

- Floración:  
28 días después de 
germinar - ddg.

- Inicio cosecha:  
45 días ddg.

- Tamaño de vainas:  
12 a 15 cm.

- Número de vainas por 
planta: 15 a 20

- Número de semillas por 
vaina: 4 a 7.

- Cantidad de semilla por 
metro cuadrado: 500 gr.

Resultados 
finales en 
preparación.
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Producción agroecológica 
de semillas de habichuela 
negra en el municipio de Los 
Palmitos, Sucre. 

Edith Meza

- Porcentaje de 
germinación en 3 días: 
100%

- Primera floración:  
35 días.

- Inicio formación de 
frutos: 50 días

- Inicio de cosecha:  
90 días.

- Longitud de vainas:  
55 – 65 cm.

- Número de semillas por 
vaina: 18 a 22

- Número de semillas por 
planta: 110
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Producción agroecológica de 
semilla de maíz Rojo ojo de 
gallo, negrito, Limeño, Diente 
de caballo amarillo Diente de 
caballo blanco, durante cuatro 
ciclos en las veredas de Tuluá 
y Bugalagrande, Valle del 
Cauca.

Los ensayos son 
responsabilidad de 5 
custodios de semillas: 
Hernando Cristancho 
Moreno, José María Carrillo 
Osorio, Roso Alcides 
Dussan, Orlando Buritica 
Ramírez y Manuel Antonio 
Osorio

Los ensayos están en 
una primera fase y solo 
se tienen registros de 
algunas características 
de las variedades.

Respecto a los ciclos de 
cultivo se tienen:
- Rojo ojo de gallo:  

120 - 150 días. 
Sembrado a 970 msnm. 

- Negrito: 150 días. 
Sembrado a 980 msnm. 

- Limeño:  
Diente de caballo 
amarillo 
Diente de caballo blanco

Informe  
en proceso.
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Producción 
agroecológica de 
semillas de tomate 
(Var. Promesa, mesa 
día, diener, y tropity) 
y habichuela bajo 
invernadero en Caldono, 
Cauca.

Grupo Darién Fondo 
Páez. 

Maricela Gironza.

En la primera fase del cultivo 
se seleccionaron 500 semillas 
de cada variedad para realizar 
una segunda siembra.

Se evaluaron características 
organolépticas de cada 
variedad de tomate con el 
siguiente resultado: 

Mesa día: dulce, blando y 
abundante semilla. Frutos rojos 
y rosados, tamaño variable, 
ovalado, redondo y estriado.

Promesa: simple, duro, 
semillas escasas y grandes. 
Fruto rojo naranja, grande, 
redondo y liso.

Diener: ácido, semiduro, 
abundante semilla. Fruto rojo, 
grande redondo y estriado.

Tropity: dulce, suave y escasa 
semilla. Fruto rojo, grande y 
arriñonado.

Resolver el problema de 
manejo de prodiplosis, la 
cual causó daños graves 
al cultivo.

Informe en 
proceso.
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Selección y 
mejoramiento 
participativo de semillas 
de papa a partir de 
semilla sexual. 

Variedades cultivadas 
23: 

Nativas:  
Shausha Morcilla 
roja- negra, Morasurco 
Pambita, Bola de sal, 
Parda pastusa, Shaucha 
Calavera, Tocana Roja, 
Ratona, Shausha cacho 
de Buey, Shausha 
Amarilla, 

Este proyecto va en su primera 
fase de producción de semilla 
sexual.

Se sembraron 23 variedades;

Se cosechó 4 bultos de papas 
Shauchas;

Se cosechó 26 Bultos de papa 
Wata;

En general  se logró un cultivo 
sano que resistió a  1 helada y 
no se presentaron afectaciones 
por tizón temprano ni tizón 
tardío;

Se logró controlar la babosa 
con la aplicación de trampas 
con cerveza;

Se evidencia mayor resistencia  
en las papas más  nativas 
como son: bola de Sal, Parda 
pastusa, Leona, papa piedra, 
Kurikinga, kuripamba Roja 
Nariño;

La semilla sexual de 
papa tiene un periodo de 
latencia de seis meses 
que hace que el ensayo 
sea lento.

Ensayo en 
proceso.

El cultivo se 
hizo en un lote 
de un Shagrero 
y los trabajos 
se hicieron en 
mingas. 

El cultivo se hizo 
agroecológico.
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Roja Nariño, 
Kuriquinga, Leona, 
Piedra, kuripamba, 
Algodona Blanca, 
Ajisa Pintada, 
Mambera, 
Caquepuerco, San 
Jorge, Carriza, Purita 
Blanca

Mejoradas:  
Suprema, Única

Deyda Fernanda 
López, Yoheny 
E. Taimal, Jorge 
Taimal, Campos 
Taimal, Guillermo 
Taramuel, Gerardo 
Chirán, Silvio 
Fuelatala, Fidencio 
Paguay, Luis 
Cumbal, Isabel 
Quelal, Beatriz 
Cuastumal, 
Florinda Taramuel, 
Rafaél Taimal, 
Efraín Chinguad.

De las papas Shauchas 
la papa amarilla se vio 
afectada por la polilla;

De las papas Watas la 
morasurco se afectó más 
por la polilla;

La papa Roja Nariño se 
ve afectada por el gusano 
blanco después de la 
cosecha.

Entre las variedades que 
se destacaron por mayor 
producción de chímbalos 
están: Algodona, morasurco, 
ajisa, purita, bola de sal, 
leona, San Jorge, Piedra, 
morcilla.

La semilla sexual de 
papa tiene un periodo de 
latencia de seis meses 
que hace que el ensayo 
sea lento.

Las variedades 
nativas produjeron  
Chimbalo del cual se 
pudo extraer semillas 
sexuales, mientras 
que las variedades 
certificadas no 
produjeron chímbalos 
solo 2 fruto los cuales 
no tenía semilla.
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Ensayos de 
producción de 
semillas de 
hortalizas (Col, 
Repollo corazón 
de buey, Brócoli) 
para la adaptación y 
distribución. 

Nodos:  
Yacuanquer, 
Cartago y San 
Lorenzo.

Se establecieron los 
cultivos uno de ellos bajo 
invernadero (Yancuanquer) 
y los otros dos a cielo 
abierto. Se hizo manejo 
de suelos con minerales, 
fertilización edáfica y foliar. 
Se instalaron mallas, 
angeos y polisombra.

Solo se logra producir 200 
gr. De semilla de 70 plantas 
de repollo. Y 70 gr. De 
semilla de 100 plantas de 
brócoli.

- Procedencia de la 
semilla. No se cuenta con 
una semilla adaptada a 
condiciones locales.

- Insectos. Alto nivel de 
daños causados por 
mosca blanca, cenicilla y 
mariposas.

- Alto porcentaje de 
semillas vanas.

- Cabeza del brócoli muy 
pequeña.

Es necesario 
buscar un tipo de 
semillas adaptadas 
a las condiciones del 
trópico.

Realizar el ensayo sin 
malla y polisombra.
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