
Presentación 
El boletín número cinco “Semillas de Identidad” 
esta vez trae una síntesis de aspectos relevantes 
trabajados por las redes de custodios y guardianes 
de semillas en el desarrollo del sexto encuentro de 
promotores y facilitadores realizado en Guarne, An-
tioquia este año 2019. Pero además se presentan 
algunos avances y reflexiones sobre algunos temas 
que hacen parte del seguimiento que se hace de 
las redes. 
 
Al final del boletín presentamos el escrito de un fa-
cilitador regional de la Campaña Semillas de Identi-
dad que hace referencia al trabajo en el resguardo 
de Puracé, sobre la importancia de la conservación 
de los conocimientos tradicionales en los resguar-
dos indígenas y la necesidad de fortalecer las es-
trategias de trabajo con los custodios de semillas y 
el control territorial para la consolidación de la au-
tonomía. 
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1. Encuentro nacional Semillas de Identidad 2019

El VI encuentro nacional Semillas de Identidad se 
realizó en Guarne, Antioquia entre el 6 y 8 de marzo 
de 2019. En esta ocasión, las redes de semillas 
compartieron resultados de sus actividades en el 
2019 y se acordó el plan de acción para el 2020 
especialmente en las metas de recuperación, 
conservación, intercambio y venta de semillas; así 
mismo intercambiaron sobre las acciones colectivas 
implementadas para la defensa de las semillas 
nativas y criollas en Colombia. Además se realizaron 
visitas a experiencias de productores en el municipio 
de Carmen de Viboral. Participaron 39 personas, 15 
mujeres y 24 hombres entre custodios de semillas, 
promotores y facilitadores de 15 redes de semillas 
articuladas a la Campaña Semillas de Identidad. 

A continuación se presenta una síntesis de los temas 
abordados:

1.1. Plan Estratégico SWISSAID 2019 - 2024

El Plan Estratégico de SWISSAID se construye 
desde el concepto de la teoría de cambio. El reto es 
poder identificar acciones que nos permitan lograr 
cambios de vida positivos en las personas, familias 
y comunidades rurales con que se trabaja. Estos 
cambios deben reflejarse en la mejora de ingresos 
y mayor equidad en un entorno de paz. En este 
sentido se han planteado dos áreas estratégicas: 1) 
agricultura campesina, indígena y afro; 2) Igualdad 
de género y corresponsabilidad de los hombres.

1.2. Efectos esperados y actividades 
Campaña Semillas de Identidad

La Campaña Semillas de Identidad tiene como 
efectos esperados a largo plazo el abastecimiento 
local de semillas de buena calidad por las redes de 
custodios y guardianes de semillas, el monitoreo 
de los cultivos transgénicos a nivel del país y la 
construcción de estrategias de sostenibilidad de las 
redes de semillas a largo plazo.

El análisis de las actividades se realiza con base en 
algunas herramientas como la línea del tiempo, una 
matriz DOFA e indicadores, de lo cual destacamos 
los siguientes: 

1.2.1  Avances / Logros por región 

1.2.1.1 Región Caribe: 

En la región Caribe están funcionando dos redes 
de guardadores de semillas: una indígena en el 
resguardo de San Andrés de Sotavento con 3 Casas 
Comunitarias de Semillas - CCS y otra campesina 
en el municipio de Los Palmitos con 14 CCS, en los 
departamentos de Córdoba y Sucre. 

Se encuentran articuladas 205 familias. Estas 
redes conservan, prestan y venden más de 50 
variedades de semillas, principalmente de maíz y 
ñame. Las CCS de Los Palmitos han prestado hasta 
8 toneladas de semilla de ñame en el año y la CCS 
de RECAR vende hasta una (1) tonelada de semillas 
de maíz y 7 toneladas de semilla de ñame en el año. 

La CCS de San Andrés de Sotavento está 
construyendo el Sistema Participativo de Garantía - 
SPG para garantizar la calidad de las semillas. La 
red avanza en acuerdos con los productores para el 
funcionamiento de las CCS.
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Las redes están realizando ensayos de producción 
de semillas de habichuela metro, medio metro y 
diferentes variedades de maíces criollos (negrito, 
azulito, tacaloa, cariaco). Además conservan más 
de 12 variedades de maíces y diferentes tipos 
de hortalizas (ajíes, berenjenas, candia, tomates, 
pepino, ahuyamas).

En la región Caribe las organizaciones ASPROAL 
y ASPROINPAL han mantenido el diálogo con las 
autoridades indígenas para hacer el seguimiento a 
la declaratoria de Territorio Libre de Transgénicos - 
TLT y las autoridades han mantenido su política de 
apoyar la recuperación de semillas nativas y criollas 
de maíz. Además, desde la ONIC y la Campaña 
Semillas de Identidad se han realizado muestreos 
de contaminación transgénica de maíces.

1.2.1.2 Región Cafetera  
(Antioquia, Caldas, Risaralda): 

En la Región Cafetera o Andina Norte del país 
funcionan tres (3) redes de custodios de semillas 
articuladas a la Campaña Semillas de Identidad en 
los departamentos de Antioquia (Red Semillas Libres 
de Antioquia), Caldas (Red de Custodios de Semillas 
de Cañamomo y San Lorenzo) y Risaralda (Red de 
Custodios de Semillas de Mistrató y Belén). Estas 
redes articulan 79 familias en Caldas, 11 familias en 
Risaralda y 54 familias en Antioquia, para un total de 
144 familias.
 
Las redes de la región cafetera tienen 19 CCS, tres de 
las cuales prestan y venden semillas principalmente 
de maíz, frijol, yuca, plátano y algunas especies 
de hortalizas. Las ventas anuales de semillas son 
aproximadamente de 2.000 kg. La diversidad de 
semillas conservadas son más de 50 variedades 
de yuca, 100 variedades de frijol y más de 200 
variedades de otras semillas. Algunas CCS se han 
dotado de los equipos necesarios para el manejo de 
las semillas tales como neveras, pesos, zarandas, 
canecas y frascos. 

Las redes están realizando ensayos de producción 
de semillas de maíz, papa, yuca y hortalizas 
(cilantro, zanahoria, habichuelas, tomates, etc.) que 
están permitiendo producir semillas de mejor calidad 
y tener información sobre el comportamiento de las 
semillas y su producción.

En la región Andina norte (cafetera), en el 
departamento de Caldas, las autoridades indígenas 
han declarado todos los resguardos y parcialidades 
como territorios libres de transgénicos - TLT. La red 
de custodios de semillas de Cañamomo ha realizado 
con apoyo de la ONIC, el resguardo, el municipio y 
la Campaña Semillas de Identidad, varios muestreos 
de contaminación transgénica de maíces criollos y 
certificados. Desafortunadamente en algunos maíces 
certificados se ha encontrado contaminación. En 
Antioquia están trabajando en la implementación de 
la resolución 464 de agricultura campesina, familiar 
y comunitaria.

1.2.1.3 Región Sur Occidente - Valle y Cauca

En los departamentos de Valle y Cauca están 
articuladas 6 redes de custodios y guardianes de 
semillas a la Campaña Semillas de Identidad. En el 
Valle funciona una red con base en el proceso de 
las Escuelas Agroecológicas de Tuluá y otra red 
con base en el proceso de la Red de Mercados 
Agroecológicos Campesinos del Valle - Red MAC. 
En Tuluá están articuladas 11 familias y en la 
Red MAC hay 34, para un total de 45 familias en 
el Valle. En Cauca una parte del proceso lo opera 
administrativamente la Fundación Colombia Nuestra 
con organizaciones de familias Guambíanas, Paéces 
y campesinas de los municipios de Silivia, Piendamó, 
Caldono y Morales, donde la Red ASOVIDAS se 
ha articulado recientemente a través del proyecto 
ECOPAZ. La otra red funciona en el municipio de 
Puracé con una red de custodios articulados al 
cabildo indígena del resguardo Puracé. En el Cauca 
hay aproximadamente 49 familias articuladas a las 
redes de custodios de semillas. 

Las redes del Valle y Cauca cuentan con 22 CCS, 
de las cuales solo las de Siberia - Caldono y Tuluá 
realizan ventas de semillas en pequeños volúmenes 
cercanos a una tonelada al año, principalmente en 
papas y maíz. Las otras CCS prestan semillas a nivel 
local.

Estas redes articulan 79 familias en Caldas, 
11 familias en Risaralda y 54 familias en 
Antioquia, para un total de 144 familias.
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Estas redes conservan más de 200 especies de 
semillas de papa (más de 50 variedades), fríjol (más 
de 70 variedades), maíz (más de 10 variedades). 
Algunos custodios de la Red MAC ofrecen las 
semillas en los mercados. 

Los ensayos de producción de semillas se adelantan 
con culantro, cúrcuma, maíz, habichuela, tomates, 
papas y cebolla. En estos ensayos las redes adaptan 
semillas silvestres como el culantro y la cúrcuma a 
condiciones de cultivo. En el caso de las papas la 
red de custodios de Guambía recupera más de 10 
variedades de papas que se habían perdido en el 
territorio.

En esta región del sur occidente se viene 
adelantando un proceso de declaratoria de TLT en 
algunos resguardos indígenas de Toribío y Caldono. 
Se han realizado pruebas de contaminación 
transgénica a maíces criollos de Valle y Cauca con 
el apoyo de la RGSV y la Campaña Semillas de 
Identidad.  Desafortunadamente se ha encontrado 
contaminación en algunos de estos maíces, lo que 
obligó a generar una acción de control con el custodio 
afectado. Pero además se encontraron maíces 
certificados también con contaminación trangénica.

1.2.1.4 Redes de Custodios 
y Guardianes de Semillas de Nariño 

En el departamento de Nariño se articulan la Red 
de Guardianes de Semillas de Vida - RGSV y la 
Red de Shagreros de Shaquiñan. La RGSV tiene 15 
nodos en 10 municipios de Nariño y funcionan otros 
nodos en 5 departamentos: Cauca, Valle, Putumayo, 
Cundinamarca y Antioquia. Está conformado por 
más de 400 personas de las cuales unos 100 son 
guardianes de semillas que envían semillas al 
centro de semillas en Pasto. La red de Shagreros 
que funciona en el municipio de Cumbal con la 
coordinación de la Asociación Shaquiñan, está 
conformada por 12 custodios de semillas.

La RGSV vende y presta más de 6 toneladas de 
semillas al año de más de 1.000 variedades. En 
tanto la red de Shagreros ha venido en un ejercicio 
de articulación a través de las mingas para la 
recuperación de variedades de papa, de las cuales 
tienen más de 100 variedades, algunas de las cuales 
han compartido a través de venta e intercambio con 
muchas otras redes de semillas del país.

La RGSV ha dotado de equipos básicos a las CCS de 
más de 100 nodos que prestan y venden semillas a 
nivel local. El Centro de Semillas en Pasto centraliza 
los pedidos de semillas que se hacen a nivel 
nacional. Cada año la RGSV realiza su encuentro 
para compartir las experiencias y logros del proceso.

Estas redes realizan ensayos de producción de 
semillas de crucíferas (coliflor, brócoli y repollo), 
tomates y papas. La red de shagreros ha realizado 
un ensayo de producción de semilla sexual de 23 
variedades de papas, que lleva 2 años con los 
primeros resultados con una reproducción de semilla 
asexual a partir de la semilla sexual.

En Nariño se han declarado dos municipios libres 
de transgénicos por acuerdo municipal: La Unión 
y San Lorenzo. En este departamento la RGSV 
realiza cada año las pruebas de contaminación a 
los maíces criollos donde se ha logrado encontrar 
algunos de ellos contaminados procediendo a su 
destrucción y reemplazo de semillas al guardián de 
semillas afectado.

La RGSV ha dotado de equipos básicos a 
las CCS de más de 100 nodos que prestan y 
venden semillas a nivel local. 
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1.2.1.5 Región Centro (Boyacá):

En Boyacá se han articulado a la campaña Semillas de Identidad aproximadamente 34 custodios de semillas 
de las asociaciones Huerto Alto Andino y TDS, que trabajan en el municipio de Mongua. Estas asociaciones 
están recuperando variedades de papas nativas, tubérculos andinos (ibias, rubas y nabos) y algunos cereales 
criollos como trigo y cebada. Además están trabajando en la producción de algunas semillas de hortalizas, 
especialmente cilantro y remolacha. El proceso que llevan es solo para el autoconsumo de los asociados. 
Tienen dos CCS en proceso de implementación.

En este momento las organizaciones de Boyacá realizan ensayos de producción de papas nativas y están 
caracterizando el sistema de producción del Huerto Alto Andino en el marco del proyecto Montañas Vivas.

2. Las apuestas de sostenibilidad de las redes y CCS de semillas

La sostenibilidad ambiental, económica, social y política 
de las redes de custodios y guardianes de semillas se 
viene monitoreando mediante una herramienta que 
se está construyendo desde el año 2015 con base 
en una batería de indicadores que reflejan el trabajo 
como red y el trabajo en las CCS. La sostenibilidad de 
las redes se verifica con base en siete (7) parámetros: 
organización, administración, normatividad, manejo de 
información, gestión del conocimiento, sostenibilidad 
económica y casas comunitarias de semillas. Para 
2015 las principales debilidades se reflejaban en las 
CCS, la sostenibilidad económica y la administración. 
Estos parámetros evaluados en una escala de 1 a 5 
se ubicaban entre 2,0 y 2,3 (ver gráfica 1). Pero todos 
los parámetros en su conjunto se ubican por debajo 
de 3, lo que denota un gran trabajo a realizar. En este 
año 2019 se está haciendo de nuevo la evaluación 
de los parámetros para ver los avances.
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Gráfica 2

Gráfica 2

Uno de los objetivos importantes del trabajo de 
la Campaña Semillas de Identidad es lograr el 
abastecimiento local de semillas, para lo cual se 
definió como estrategia impulsar la creación de las 
CCS en todas las redes. En el proceso han surgido 
varios modelos de CCS que identificamos como 
regionales, grupales y familiares. Inicialmente se 
desarrolló una batería de indicadores para que se viera 
reflejado su avance en el análisis general de la red, 
pero posteriormente con las diferencias encontradas 
se vio la necesidad de monitorear algunos aspectos 
relevantes teniendo en cuenta la diferencia entre una 
CCS regional y las grupales y comunitarias.

Para las CCS regionales se tenían 7 parámetros: 
CCS en funcionamiento, tenencia, oferta, trazabilidad, 
administración, SPG y dependencia. Estos 
parámetros se analizaron en 2015 y 2017 (ver gráfica 
2) y se encontró que las redes avanzaron en todos los 
parámetros evaluados excepto en dependencia y muy 
poco en el Sistema Participativo de Garantía - SPG.

En 2017 se ajustaron los indicadores para evaluar las CCS grupales y familiares, para lo cual se propusieron 
14 indicadores: custodios, inventario de semillas, registros de entrada y salida, tipos de dinamización de las 
semillas, tipo de producción, diversidad, volumen de almacenamiento, volumen de venta, generación de 
ingresos, características del almacenamiento, pruebas de germinación, equipamiento y planificación de la 
producción. Los indicadores más débiles mostraron ser los de planeación de la producción, generación de 
ingresos, pruebas de germinación y registros de entrada y salida de semillas (ver gráfica 3). 

Con base en esta información se hizo un esfuerzo para que las redes avanzaran en estos indicadores durante 
2018 y 2019, lo cual estaremos evaluando a finales de 2019.
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A manera de conclusión la sostenibilidad no se puede ver solo desde lo financiero o el volumen de ventas. Se 
observan CCS que aumentan las ventas, pero que aún deben aportar mucho trabajo voluntario, lo que significa 
que hay una sostenibilidad social. 

De otro lado la venta de semillas por las redes se soporta ahora en la resolución 464 de 2017 del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural. Aunque la resolución 3168 de 2015 del ICA regula la producción y comercialización 
de semillas industriales, ésta resolución fue por un tiempo la única norma que regulaba las semillas, hasta 
que se aprobó la resolución 464, que establece, en el lineamiento cinco, sobre las semillas del agricultor, que 
las semillas nativas y criollas no serán reguladas. Esto reforzando la tesis sobre los derechos del agricultor 
a producir y vender sus semillas, consignado en el Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos para la 
Agricultura y la Alimentación y además reconociendo que el uso y manejo de las semillas nativas y criollas 
hacen parte del derecho consuetudinario y la cultura de los pueblos.

Algunas redes han decidido no comercializar semillas, lo que no quiere decir que sean menos sostenibles, 
pues han establecido acuerdos comunitarios (sostenibilidad social e institucional) para conservar las semillas 
(sostenibilidad ambiental) y garantizar su circulación a través de mecanismos de préstamo e intercambio 
(sostenibilidad económica). En este caso vemos una sostenibilidad en tanto social, económica, ambiental e 
institucional. 

3. Formalización y administración para el funcionamiento de las CCS

Algunas redes de semillas que se enfrentan a 
la venta de semillas están discutiendo sobre 
la necesidad de formalizar su funcionamiento 
para resolver temas administrativos propios del 
comercio. 

Las redes están llevando contabilidad y hasta el 
momento las normas permiten que algunas de ellas 
hagan el ejercicio de venta, pero con el cambio de 
normas para las organizaciones no gubernamentales 
y sobre impuestos de la DIAN, es necesario definir 
cuáles serían las figuras jurídicas más convenientes 
para fortalecer el proceso de venta, el manejo 
contable y el pago de quienes los apoyan. Esto se 
debe hacer bajo un estudio previo y en consenso 
entre las redes.

Las CCS demandan la administración del espacio, 
semillas, personal, equipos y finanzas. Esto implica 
además unos acuerdos y protocolos que se van 
ajustando en la medida que se complejiza el trabajo. 
No todas las redes están en condiciones de garantizar 
plenamente estas condiciones, pero a medida que 
se aumentan los volúmenes y la diversidad de 
movimiento de semillas deben ajustar todo.

En algunas redes está por superar el proceso que 
garantice que todas las semillas pasen por la CCS 
como aspecto fundamental para garantizar la calidad 
de las semillas que entregan las redes. En la CCS se 
hacen y verifican condiciones de calidad importantes 
como: trazabilidad, contenido de humedad, limpieza, 
calidad genética, daños físicos, porcentaje de 
germinación, viabilidad, etc. El problema es que esto 
implica unos costos que difícilmente pueden asumir 
las redes si no es planeado.
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4. Las semillas nativas y criollas frente al cambio climático

5. Articulación de los jóvenes a las redes de custodios 
y guardianes de semillas

La producción de semillas nativas y criollas 
en los sistemas de producción tradicionales y 
agroecológicos se propone como una acción de 
adaptación al cambio climático en tanto las semillas 
que se han criado durante cientos o miles de años 
en sus sitios de origen, bajo condiciones de manejo 
cultural propias, tienen información genética que les 
permiten soportar los cambios climáticos y garantizar 
su reproducción en el tiempo.

Pero las semillas nativas y criollas en gran parte 
se han venido perdiendo y de la misma manera 
los conocimientos y usos. Por tal motivo uno de 
los ejercicios que vienen haciendo las redes de 
custodios y guardianes de semillas es recuperar 
su conocimiento de manera participativa con las 
comunidades, recuperar los usos de algunas plantas, 
mantener bancos de semillas cultivados y manejar 
una cantidad de semillas para situaciones de 
emergencia o catástrofe. Esto ya viene funcionando 
bien en Nariño y Sucre donde el fondo de semillas 
para emergencias ha servido para atender 
emergencias por verano o invierno.

Varias redes han expresado su preocupación por que están conformadas principalmente por mujeres y hombres 
adultos y ancianos. Algunas de ellas han iniciado procesos de motivación y articulación a niños y jóvenes 
desde diferentes espacios, principalmente desde las escuelas. Para motivar este trabajo con jóvenes desde 
la Campaña Semillas de Identidad se promovió la creación de un fondo que permitiera identificar estrategias y 
acciones concretas de trabajo de los jóvenes con las redes de semillas.

En San Lorenzo, Riosucio, el promotor realiza un trabajo con los niños de la escuela donde aprenden el manejo 
de la huerta, la reproducción y el cuidado de las semillas. En Mistrató se han realizado encuentros con los 
jóvenes de las instituciones educativas de diferentes veredas y trabajan en las huertas recuperando semillas y 
crean sus propias CCS escolares. En Nariño desde hace 5 años el nodo de Consacá de la RGSV, ha trabajado 
con niños que aprenden a manejar sus huertas escolares y realizan inventarios de semillas en sus comunidades.

Para motivar este trabajo con jóvenes desde la Campaña Semillas de Identidad se promovió la 
creación de un fondo que permitiera identificar estrategias y acciones concretas de trabajo de los 
jóvenes con las redes de semillas.
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6. Avance de producción agroecológica de semillas

7. La innovación en las redes 
de custodios y guardianes 
de semillas

Si bien, varias de las redes de custodios y guardianes 
de semillas no son agroecológicas, si se ha motivado 
su transición hacia la agroecología. De las 15 
redes con que se trabaja son agroecológicas la 
RECAR en San Andrés de Sotavento, la RECAB 
en Antioquia, Cañamomo y San Lorenzo en 
Riosucio, las Escuelas Agroecológicas de Tuluá, 
la Red de Mercados Agroecológicos Campesinos 
del Valle y el Fondo Paéz en el Cauca. Las demás 
están en transición con un número importante de 
custodios y guardianes ya agroecológicos.

Entre las experiencias a destacar está el aumento 
en la producción de papa orgánica en las redes de 
Antioquia, Cauca, Boyacá y Nariño. Estas redes 
no solo han compartido y aumentado su diversidad 
de papas, sino además de tubérculos andinos. Se 
puede decir que ya existen experiencias que 
producen papa 100 % agroecológicas.

Igualmente se ha avanzado en el manejo de hortalizas 
orgánicas en vivero y a libre exposición. Algunas de 
las redes, como las de Nariño han perfeccionado el 
sistema de biofábricas donde producen preparados 
con minerales y componentes orgánicos que utilizan 
para fertilizar y prevenir ataques de insectos y 
enfermedades en los cultivos. La elaboración de 
compost es por supuesto un eje central de la 
transformación de la agricultura convencional a 
orgánica y es un elemento común en las fincas 
agroecológicas. 

En algunas redes existen dificultades hacia la 
transición agroecológica por que aún se practica una 
agricultura muy tradicional, sin ninguna aplicación 
de preparados ni compost. Esto indudablemente 
trae como consecuencia bajos rendimientos debido 
a que no se puede tener el mismo manejo del suelo 
que se hacía antes con largos periodos de descanso, 
porque el área para agricultura se ha reducido en la 
mayoría de familias.

Entre las experiencias a destacar está el 
aumento en la producción de papa orgánica 
en las redes de Antioquia, Cauca, Boyacá y 
Nariño.

El proceso para fortalecer la innovación en las redes 
de custodios y guardianes de semillas empieza a 
tener sus logros. En primer lugar se quiere instaurar 
la investigación participativa como una dinámica 
cotidiana de los custodios y guardianes de semillas, 
pues ellos(as) son inquietos e investigadores. Lo que 
se está tratando de hacer desde la Campaña Semillas 
de Identidad es acompañarlos con metodologías, 
herramientas y recursos para que desarrollen sus 
propias investigaciones.

Es así que al día de hoy todas las redes desarrollan 
un proceso investigativo propio, el cual se está 
sistematizando para reflexionar y aportar nuevas 
ideas que sean útiles para valorar los conocimientos 
de campesinos, indígenas y afros. 
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8. Revitalización y protección del conocimiento tradicional, teniendo 
como eje articulador las semillas nativas y criollas y el ejercicio 
de los custodios

Por: Ricardo Manzano. Facilitador regional Campaña Semillas de Identidad

Los pueblos indígenas como habitantes milenarios 
de los territorios han pervivido culturalmente gracias 
a la trasmisión continua del conocimiento ancestral, 
al aprovechamiento equilibrado de las fuentes de 
vida, a la búsqueda permanente del equilibrio con 
la madre naturaleza, a la sabiduría de nuestros 
ancestros, a su capacidad de adaptación y resiliencia 
frente a todos los eventos de exterminio a los que 
han sido sometidos. En los espacios productivos hay 
diversas estrategias que han permitido garantizar el 
éxito de las generaciones en el tiempo, al disponer 
de alimentos y semillas en los territorios y así 
salvaguardar los conocimientos tradicionales de las 
comunidades.

En las cosmovisiones de muchos de los pueblos 
indígenas se evidencia su origen a partir de 
elementos esenciales como el maíz, construyendo 
las prácticas tradicionales y lazos de hermandad 
hombre/ alimentos/ salud. En el caso del pueblo 
Kokonuko que habita en el resguardo indígena de 
Puracé, su nombre traduce en las raíces de la lengua 
guambiano mongues “Bura cé” – tierra del maíz. 

Las familias tienen sus parcelas con sistemas 
de producción tradicionales de policultivos con 
prácticas agroecológicas que con el paso del tiempo 
han venido cambiando y sufren transformaciones de 
las prácticas culturales. Las huertas tradicionales 
se encuentran cultivadas con variedades para la 
autonomía alimentaria y la medicina propia. Cada 
parcela cuenta con una alta cantidad de especies 
y variedades de cultivos asociados de acuerdo al 
conocimiento y la función que cumple en la cultura 
y el saber de cada uno de ellos, esto ha permitido 
contar con una importante agrobiodiversidad.

Muchas parcelas tradicionales muestran mayores 
niveles de resiliencia frente a los actuales modelos 
productivos de monocultivos y utilización de 
paquetes tecnológicos, así mismo muestran mejores 

capacidades de adaptación a la variabilidad y cambio 
climático; por esta razón se han venido conformando 
grupos de trabajo como el de los custodios de semillas 
LA BATEA del resguardo indígena de Puracé, el 
cual se ha venido fortaleciendo y dinamizando desde 
el año 2010.

En las comunidades indígenas habitan los custodios 
o guardianes de semillas, mayores, médicos 
tradicionales, sabedores ancestrales, quienes 
cumplen una misión muy especial de recuperación, 
conservación, multiplicación, circulación, producción 
y transformación de semillas nativas y criollas en sus 
parcelas, donde tienen sus sistemas productivos y 
mantienen vivo el conocimiento. 

Es muy importante buscar las estrategias para 
fortalecer, revitalizar y trasmitir los conocimientos 
y las prácticas de los custodios de semillas y 
los sabedores ancestrales para continuar con 
la producción y multiplicación de sus sistemas 
tradicionales biodiversos.
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Las parcelas tradicionales son un modelo de 
conservación que está en constante dinámica y la 
relación hombre - tierra se da de manera equilibrada 
en todo momento, a diferencia de otros espacios 
protegidos como reservas naturales, parques 
naturales, santuarios de flora y fauna. 

Para el fortalecimiento del ejercicio de la autonomía 
se han venido construyendo estrategias de protección 
del territorio. Es así como en el 2017, en el marco 
del V Congreso Interno, se aprueba la resolución 
de TIICAS, donde se incluyen las parcelas de los 
custodios de semillas como una categoría especial 
de protección - producción del territorio indígena 
como espacio sagrado para la pervivencia. Este 
ejercicio de reglamentación desde el derecho propio 
se debe articular al fortalecimiento del plan de vida 
del resguardo, a los mandatos territoriales y al plan 
de salvaguarda, sentencia T 025 2004 - Auto 004 de 
2009.

En los territorios hay varias amenazas, una de ellas 
está relacionada con los pocos custodios de semillas 
y sus edades que superan los 60 años. Una de las 
metas dentro del plan de vida del Resguardo es 
ampliar el número de custodios y la proyección es 
que en lo posible todas las familias se vinculen a 
este proceso. La pérdida de semillas nativas es una 
preocupación en muchas partes porque se  afectan 
el conocimiento y las prácticas comunitarias para la 
conservación y aprovechamiento adecuado de la 
biodiversidad, el conocimiento de la preparación de 
las dietas tradicionales a partir de los productos de la 
región, los usos medicinales de las plantas, la relación 
cultura - medicina - alimento, que es fundamental en 
la pervivencia de los pueblos indígenas, campesinos, 
afros.

En todo este proceso resulta fundamental el 
poder compartir e intercambiar conocimientos 
y experiencias, que permitan que la sabiduría 
indígena pueda ser trasmitida de una forma segura 
de los mayores a los jóvenes para fortalecer las 
prácticas productivas en las parcelas, con ello se 
puede prevenir y mitigar el riesgo de perder las 
semillas y los conocimientos a ellas asociados 
y fortalecer la recuperación de las tradiciones, 
usos y costumbres en este proceso a través de la 
realización de talleres de conocimiento tradicional, 
técnicas de mejoramiento y conservación de 
semillas propias, bioindicadores, producción, 
calidad y manejo adecuado de las semillas nativas 
y criollas, entre otros temas que se consideren de 
importancia, a  través de la metodología aprender 
haciendo. Tanto los conocimientos como las 
semillas nativas y criollas son patrimonio cultural de 
la comunidad y están al servicio de la humanidad, 
por lo cual es de vital importancia su conservación 
y revitalización.

Pese a la importancia de la agrobiodiversidad que 
existe en las parcelas y a la función que cumplen 
las especies y variedades producidas en ellas 
para la alimentación y la medicina tradicional, se 
cuenta con una baja cantidad de área con sistemas 
tradicionales, lo cual dificulta que se puedan 
compartir, intercambiar y cubrir la oferta de semillas. 
Es necesario poder incrementar las áreas de 
producción pero también avanzar en los procesos 
de producción agroecológica.
 
De otro lado el conocimiento ancestral de las 
culturas indígenas, campesinas, afros, está 
seriamente amenazado por intereses de las 
grandes corporaciones que tienen como objetivo 
la privatización de todas las formas de vida. En el 
caso de las semillas buscan apropiarse y de esta 
manera controlar una parte fundamental de la vida 
de la población mundial, algunos de los mecanismos 
que utilizan son aprobar normas que les permitan 
patentar, que tengan seguridad jurídica para obtener 
los derechos de propiedad intelectual y favorecer 
intereses mezquinos de laboratorios, grandes 
multinacionales y obtentores vegetales, todo esto 
consideramos que va en contra de la vida, en contra 
del conocimiento ancestral. 
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