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SWISSAID a través del proyecto Semillas de Identidad ha implementado un plan de investigación para la 
producción y mejoramiento de la calidad de las semillas nativas y criollas en Colombia que comprende los 
siguientes temas: producción de semillas de hortalizas; implementación del SPG - Sistema Participativo 
de Garantía de la calidad de semillas; formación de custodios de semillas y planes de autoabastecimiento 
local de semillas.
 
Los intercambios de experiencias han sido una de las herramientas empleadas para compartir 
conocimientos e ir planificando de manera colectiva los procesos de producción, SPG, formación de 
custodios y planes de abastecimiento que se llevan a cabo. A partir del año 2014 se inicia una fase de 
realización de experimentos que ayudan a resolver algunos de los aspectos problemáticos en las redes 
de custodios de semillas, sean de tipo productivo, aumento de producción, de manejo de problemas 
fitosanitarios o problemas de pérdida y recuperación de la biodiversidad. Algunos de estos problemas se 
comienzan a resolver a partir de ensayos realizados con participación de estudiantes en pasantías, y otros 
desarrollados desde las mismas redes con los custodios y promotores.
 
Desde el 2015 las redes hacen propuestas de investigación, las cuales son apoyadas por SWISSAID, previa 
revisión de la coordinación de la campaña Semillas de Identidad. Cada red tiene autonomía para hacer sus 
propias propuestas y metodologías de experimentación.
 
Después de más de cinco años de iniciados los ejercicios de investigación, con diferentes niveles de 
participación de las redes, SWISSAID propone sistematizar los ensayos de producción de semillas en 13 
redes de custodios de semillas de Colombia, promovidos y financiados por el proyecto Campaña Semillas 
de Identidad. 
 
Se incluyeron en esta sistematización los ensayos de producción de semillas que han realizado y están 
realizando las siguientes redes de custodios y guardianes de semillas: 1) Los Palmitos 2) Red Agroecológica 
del Caribe RECAR, 3) Red de Semillas Libres  de Antioquia RSL 4) Cañamomo, 5) San Lorenzo, 6) Mistrató, 
7) Tuluá, 8) Red Mercados Campesinos Agroecológicos del Valle, 9) Red de Custodios de Guambía, 10) 
Red de Custodios de Caldono, 11) Red La Batea Puracé, 12) Red de Guardianes de Semillas de Vida y 13) 
Red de Shagreros. 
 
La sistematización da cuenta de los avances metodológicos, la participación de los custodios o guardianes 
de semillas, los resultados de los ensayos, los logros según objetivos, la participación de las mujeres y las 
dificultades.

Presentación



El documento de sistematización contiene la metodología para la realización de investigación participativa 
de  ensayos de producción de semillas nativas y criollas;  los resultados de los ensayos, conclusiones, 
lecciones y recomendaciones, que sirvan como herramienta metodológica y “experiencial” a nuevos 
custodios y redes de productores de semillas nativas y criollas  en Colombia. 

La metodología de sistematización de las experiencias incluyó talleres, encuentros y revisión de los 
documentos escritos por las organizaciones; a partir de estos se ordena la información y se complementa 
con propuestas metodológicas de experiencias propias de la Recab y de revisión bibliográfica. 
 
Esta cartilla presenta inicialmente una conceptualización de la investigación participativa, en una segunda 
parte resume la sistematización de la experiencia de la experimentación de las 13 redes de semillas en 
Colombia y las propuestas que se están generando para continuar la investigación participativa y en una 
tercera parte presenta una orientación metodológica de investigación y experimentación participativa 
que permita ir trabajando de maneras similares a nivel del país que facilite la sistematizaciones futuras. 
En la cuarta parte se presentan algunos ensayos de investigación realizados por integrantes de las redes.
 
Agradecimientos a las personas de las 13 redes que aportaron desde sus experiencias en los talleres, en 
las revisiones de los documentos, en los diferentes encuentros para poder realizar la sistematización de 
los ensayos de las 13 redes de semillas.

Foto: Adriana Martínez
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1. La investigación y la experimentación 

La investigación es un proceso sistemático en su diseño, desarrollo y seguimiento. Existen diferentes 
tipos de investigación, desde las áreas biológicas o las ciencias sociales, en donde los procesos requieren 
comprobaciones matemáticas. De igual manera existen experimentación científica a la que le han otorgado 
la necesidad de comprobación matemática o la experimentación campesina que no necesariamente la 
requiere. Es preciso comprender estos conceptos para saber qué es lo que se quiere construir en las redes 
a través de las espirales de conocimiento. 
 
GONSALVES J. et al (2006) menciona que los agricultores son versados y creativos, que es algo que 
los investigadores buscan al elegir a sus colegas. Sin embargo, los experimentos de los agricultores se 
organizan de formas sustancialmente diferentes a las de la investigación formal. 
 
Los investigadores que trabajan con investigación formal tienen que comprender lo que los agricultores 
conocen, desconocen y la manera como lo entienden, y si el conocimiento científico es pertinente, o se 
requiere de otra investigación básica. Los investigadores son animados y obligados a desarrollar nuevos 
conocimientos y asegurarse que se pongan en uso, para ello deben crear metodologías de investigación y 
extensión en donde investigadores y campesinos puedan participar de manera colaborativa y equitativa. 
La tabla 1. muestra las diferencias entre la investigación científica y la investigación llevada a cabo por 
agricultores (as).

Conceptualización de la investigación participativa

Característica Científico Agricultor
Forma Cuadrada o rectangular Irregular
Tamaño Igual para cada tratamiento Diferente para cada tratamiento
Repeticiones Las necesarias No usan
Números (cuantificación) Importante Análisis visual, con pocos números
Planificación Totalmente esencial Usada a veces
Hallazgos aleatorios Con menor frecuencia Más a menudo
¿Para quién es? Otros Para ese agricultor
Replicabilidad Siempre importante No siempre
Costo de inversión Más Menos

Tabla 1.  Diferencias entre el estilo de investigación de los pequeños agricultores y los científicos 

Fuente: GONSALVES J. et al 2006, Investigación y Desarrollo Participativo para la Agricultura y el Manejo Sostenible de Recursos Naturales en https://idl-bnc-
idrc.dspacedirect.org/bitstream/handle/10625/35117/IDL-35117.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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1.1 La investigación

Investigar significa llevar a cabo diferentes acciones con el fin de descubrir algo. Es decir, a obtener 
y aplicar nuevos conocimientos que explican una realidad determinada, o permiten obtener maneras 
de resolver cuestiones y situaciones de interés. La investigación es la base del conocimiento científico, 
aunque no toda investigación es científica de por sí.
 
Para que un conocimiento sea científico, no significa que sea realizado exclusivamente por científicos, 
es necesario que la investigación realizada se haga de forma sistemática, con unos objetivos claros y los 
aspectos a investigar deben ser comprobados y replicados. 
 
Así entonces, las comunidades campesinas, indígenas, afrocolombianas y populares pueden realizar 
investigaciones científicas si se tiene en cuenta estos elementos. Se puede realizar ensayos y tener aliados 
a otros investigadores y hacer investigación participativa. Se puede investigar desde muchos puntos de 
vista y con diversos objetivos, con diferentes herramientas de medición y con diferentes métodos de 
análisis.
 
Existen muchos tipos de investigación, en la tabla 2, se describen algunos que pueden ser aplicadas al 
propósito de recuperación, conservación y multiplicación de semillas criollas y nativas en defensa de la 
agrobiodiversidad en Colombia.

Clasificación Tipos
De acuerdo al lugar donde se 

desarrollen Investigación de Laboratorio. Investigación de Campo:

De acuerdo al grado 
de aplicación Investigación Pura (básica) Investigación Aplicada

Según el nivel de 
profundización en el objeto 

de estudio

Investigación 
Exploratoria

Investigación 
Descriptiva

Investigación 
Explicativa

Investigación 
Correlacional

Investigación 
Predicativa

Según el tipo de datos 
empleados o naturaleza de la 

información

Investigación 
Cualitativa Investigación Participativa Investigación Cuantitativa

Según el grado de 
manipulación de las variables

Investigación 
experimental

Investigación Cuasi-
experimental Investigación No experimental

Según la forma de deducir  
cómo funciona la realidad

De método 
deductivo

Investigación de método 
inductivo

Investigación de método 
hipotético-deductivo

Fuente: elaboración propia  a partir del texto Castillero Mimenza, Oscar en: https://psicologiaymente.com/miscelanea/tipos-de-investigacion

Tabla 2.  Tipos de investigaciones

Si bien existe un numero alto de investigaciones, se va a describir con más amplitud la investigación 
participativa, aunque es posible que se pueda hace una combinación de ellas.



11

1.2 Investigación participativa

La investigación participativa es un proceso educativo por excelencia, una oportunidad para el aprendizaje 
colectivo donde los participantes indagan sobre su propia realidad y analizan las causas de sus problemas. 
También es la oportunidad para compartir experiencias, intercambiar saberes y conocimientos, aprender 
a utilizar las técnicas para recoger información y aprovechar los resultados en beneficio de la organización 
y comunidad. LOGROO, Moises (2013).
 
Por su parte GONSALVES J. et al (2006) menciona que el término fue acuñado por Farrington y Martin en 
1987, pero el enfoque también ha sido llamado investigación del agricultor-al agricultor, investigación del 
campesino-vuelve al-campesino y desarrollo participativo de tecnologías. 
 
Condiciones básicas para la investigación participativa

• Organización y conciencia de las personas involucradas.
• Verdadera participación en la toma de decisiones.
• Una buena comunicación para asegurar información sobre: objetivos, contenidos, métodos, 

técnicas y gestión.
• Disponibilidad suficiente y el tiempo necesario de los responsables. 

 
Los componentes y características principales de la investigación participativa con agricultores son: 

3 La meta principal de la investigación participativa con los agricultores es desarrollar tecnologías 
agrícolas apropiadas para satisfacer las necesidades de producción de los pequeños agricultores 
de escasos recursos. 

3 Los agricultores participan activamente en todo el proceso de investigación participativa.
3 La investigación se realiza en los campos de agricultores.
3 El científico es un investigador, colega y asesor.
3 La investigación participativa con los agricultores se basa en una perspectiva de sistemas.
3 La investigación participativa con los agricultores requiere de la colaboración interdisciplinaria 

entre investigadores y agricultores.
3 La investigación participativa con los agricultores promueve metodologías innovadoras y 

flexibilidad.

Foto: Adriana Martínez
11
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La investigación participativa con los agricultores pone énfasis en el desarrollo de tecnologías agrícolas 
para aumentar la productividad. Ello se centra en la identificación, desarrollo o adaptación y uso de 
tecnologías hechas a medida para satisfacer específicamente las necesidades de los pequeños agricultores 
de escasos recursos GONSALVES J, et al (2006). 
 
Principios de la investigación participativa
Un principio básico de este enfoque es que la tecnología agrícola debe surgir de las necesidades de los 
agricultores según como ellos las identifican. Los agricultores conducen los experimentos y evalúan lo 
adecuado de una tecnología sobre la base de sus propios criterios, (GONSALVES J, et al (2006). 
 
Existen 6 principios en la investigación participativa: 
 

1) Ir a los agricultores buscando demanda: consiste en preguntarle a la gente que problema tienen, 
y que tipo de soluciones esperan.

2) Proponer una tecnología: no siempre se tiene la tecnología que la gente quiere, y a veces hay 
conformidad con ofrecerles la tecnología que haya disponible.

3) Tamizado grande: si la tecnología que se propone requiere de muchos números, los agricultores 
no tienen que hacer toda la investigación, con tal que se tome en cuenta su demanda y se termine 
con una tecnología que pueden usar.

4) Una organización consistente: si cada agricultor tiene la libertad de manejar su experimento, 
cada finca va a ser diferente. Lo más importante en un caso así es ver cómo cada agricultor está 
modificando la tecnología, abaratando costos.

5) Ajustes cualitativos: si se tiene una tecnología en prototipo, algo que ya se ha probado, y se 
cree que va a funcionar, pero pueda ser que no está tan lista como se cree, se podría probar en 
comunidades, pero cualitativamente, para ajustar la tecnología en finca. 

6) Prestar atención a las modificaciones que hace la gente en una tecnología: El prestar atención 
a los cambios que introducen, puede ser una fuente de inspiración. JEFFERY Bentley citado por 
ARGÜELLO, H., LASTRES, L. (2012). 

1.3 Principales tipos de investigación participativa con los agricultores

Existen cuatro tipos de ensayos: 1. Ensayos en finca manejados por el investigador, 2. ensayos en finca 
manejados por un investigador-consultor, 3. investigación participativa colaborativa entre agricultor e 
investigador y 4. Investigación participativa administrada por el agricultor. Los dos primeros tipos no 
son ejemplos de investigación participativa con los agricultores, sino simplemente la convencional 
investigación en finca. Los dos últimos tipos son formas de investigación participativa con los agricultores 
las cuales se describen a continuación.

• Investigación participativa colaborativa agricultor-investigador 
Bajo este enfoque, agricultores e investigadores trabajan juntos en la definición de los problemas, 
diseño, manejo y ejecución de los ensayos, y evaluación. En las primeras etapas del proceso, científicos y 
agricultores discuten las áreas potenciales para la investigación colaborativa y eligen los criterios para la 
toma de decisiones y evaluación. 



Al combinar la investigación informal por parte de los agricultores con procedimientos formales de 
prueba en finca, el conocimiento autóctono y el conocimiento basado en la ciencia se mezclan para 
satisfacer las necesidades de los agricultores. En condiciones ideales, una relación colaborativa significa 
una participación equilibrada y el control del proceso de investigación para alcanzar los objetivos tanto 
de los agricultores como de los científicos. GONSALVES J, et al (2006).

• Investigación participativa manejada por el agricultor 
En este enfoque, los agricultores son los actores principales y los encargados de tomar decisiones, 
desarrollando tecnologías mediante un proceso que incluye la definición del problema, el diseño de los 
ensayos, la ejecución de los experimentos y la evaluación de los resultados. 
 
En la fase de diagnóstico, los agricultores identifican los problemas y las necesidades que quieren 
abordar. En la fase de planificación y diseño, eligen el problema más importante, identifican las soluciones 
potenciales, diseñan la tecnología prototipo y deciden cómo probarla. En la fase de experimentación, 
prueban y evalúan la tecnología. Por último, en la fase de adaptación y validación, los agricultores prueban 
aún más la tecnología desarrollada antes de su difusión (ASHBY, 1991). Citado por GONSALVES J et al 
(2006).
 
La investigación por sí sola no garantiza la solución a los problemas de los agricultores, se requiere de 
la complementación con otras herramientas y procesos que permitan la continuidad y la permanencia 
de las acciones, como el empoderamiento, la toma de decisiones desde lo local y la construcción de 
sujetos políticos. Para ello se hace necesario llegar a entender las realidades de las comunidades y de los 
agricultores a nivel local, esta comprensión requiere de tiempo y de la generación de niveles de confianza 
con los actores rurales locales.
 
La investigación participativa es una forma de hacer investigación que está siendo ampliamente utilizada, 
para lograr que los agricultores no solamente participen de manera tangencial en los proyectos de 
desarrollo, sino que también avancen hacia dinámicas de organización y autogestión para la solución de 
las múltiples problemáticas que se presentan a los agricultores de economía campesina. CÁRDENAS G, 
G.I. (2009).
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1.4 Propuestas de investigación participativa

Existen varias propuestas de investigación participativa que se emplean en América latina y el mundo, 
se presentaran tres de ellas. Las escuelas de campo, los comités de investigación agrícolas locales y la 
experimentación a pequeña escala de la agricultura ecológicamente apropiada. 

• Escuelas de Campo FAO 
La Escuela de Campo (ECA) es una metodología participativa llevada a cabo por la Organización Mundial 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) desde los años ochenta, y se ha ido 
adaptando a los diferentes contextos y necesidades en todo el mundo, fundamentada en la educación no 
formal para adultos, donde familias rurales y equipos facilitadores intercambian conocimientos, tomando 
como base la experiencia y la experimentación a través de métodos sencillos y prácticas, utilizando el 
cultivo y el hogar como recurso de enseñanza-aprendizaje para el empoderamiento y desarrollo de las 
comunidades. Durante la realización de cada sesión de ECAs se busca que las personas participantes 
sean parte activa en la toma de decisiones, después de observar y analizar en contexto la realidad de su 
cultivo y del Agro-Ecosistema en general (Mejía, 2003). Las escuelas de campo son un modo para que las 
comunidades de agricultores y agricultoras mejoren su toma de decisiones y estimulen la innovación local 
para la agricultura sostenible (FAO).

• Los comités de investigación agrícola local CIAL
Un CIAL es una nueva clase de institución, un servicio de investigación dirigido por unos agricultores 
que son responsables ante la comunidad local. Los CIAL experimentan con métodos agrícolas localmente 
desconocidos y no probados, comparándolos con la práctica tradicional. Los CIAL surgieron para satisfacer 
las necesidades de las comunidades agrícolas de escasos recursos cuyo acceso a los servicios agrícolas 
y de extensión es limitado o inexistente. El CIAL es un medio de acelerar la propagación de la tecnología 
ya disponible y una plataforma para evaluar, adaptar y difundir nueva tecnología. El CIAL se diferencia de 
las instituciones formales de investigación y desarrollo agrícola (Investigación y Desarrollo) en un asunto 
vital. Mientras que la investigación formal tiende a ser dominada por los científicos, la propiedad del CIAL 
reside enteramente en la comunidad agrícola local.

La Tabla 3, muestra de las diferencias ente la ECA y CIAL.

CIAL ECAS
Enfatizan el enseñar el método científico. Enseña nuevos principios científicos (ecológicos, biológicos).
Es un método de investigación. Un método de extensión.
Pone más énfasis en números y réplicas. Tiende a usar una parcela de descubrimiento (que puede ser como 

una parcela de demostración, a veces con dos o tres tratamientos 
pero usualmente sin réplicas).

Tabla 3.  Diferencia entre ECA y CIAL

Fuente: Adaptado de  FAO (2011) en: http://www.fao.org/3/at755s/at755s.pdf

Una de las razones que justifican las ECAs de la FAO, es que Cuando los agricultores y los extensionistas 
se asocian en la investigación, se convierten en agentes de difusión de sus resultados. 
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• La experimentación a pequeña escala de la Agricultura ecológicamente apropiada
La experiencia en diferentes programas ha comprobado, que las demostraciones tecnológicas agro-
pecuarias tienen mayor efecto si son realizadas en los predios de los agricultores que en las parcelas 
comunales, pues eso estimula la autoconfianza. 
 
Una vez elegida la tecnología con los campesinos, empieza el trabajo de experimentarla con la gente, 
pero se debe recordar que más importante que la tecnología misma, es compartir con ellos un método 
de investigación rural, con el cual puedan seguir ensayando innovaciones año tras año. No se está para 
desarrollar la agricultura, sino para buscar en conjunto una forma como ellos pueden desarrollarla. 
(Neugebauer Bernd 1993). 
 
La experimentación a pequeña escala plantea que todo campesino multiplicador tiene que experimentar 
con la tecnología que está aprendiendo. La experimentación con estas innovaciones le da conocimientos 
técnicos adicionales. Su éxito aumenta su entusiasmo y la convicción de que la innovación vale la pena. 
La consecuente habilidad de potenciar su producción aumentará su prestigio a nivel de su comunidad.
 
Las características de la experimentación en pequeña escala son entusiasmo, conocimiento, convicción 
y prestigio. 

1.5 Los conocimientos empíricos y la experimentación científica

Se ha visto que la experimentación hace parte del proceso de investigación, y una de las mayores discusiones 
es el aporte de los conocimientos tradicionales a los procesos de experimentación. Si los agricultores y 
los técnicos quieren experimentar para buscar solución a los problemas causados por factores biológicos, 
deben tener en cuenta que estos son cambiantes, por lo que se requieren observaciones de calidad. El 
conocimiento empírico que conservan los agricultores sobre determinado problema está basado en los 
años de experiencia en su finca. Este conocimiento acumulado debe ser considerado por los técnicos 
facilitadores como una fuente importante de información para elaborar una lista de posibles alternativas 
de solución a los problemas.
 
Para entender el método científico es necesario identificar los métodos de trabajo, acción y de efectividad 
que producen mejores resultados, que la mera improvisación. Estos métodos pueden ser de 3 tipos:

• Métodos no lógicos: algunos métodos no lógicos son el resultado de hábitos, emociones, prueba y 
error, frustración, experimentación, intuitiva adivinación (esta viene del prejuicio cognitivo), toma 
de riesgos, etc. Este método puede afectar los resultados positiva o negativamente, y el tiempo es 
la principal razón por la que estos métodos son usados.

• Métodos lógicos: cualquier método basado en el razonamiento sólido es, en general, clasificado 
como lógico. Algunos investigadores aceptan como método lógico solo aquellos basados en reglas 
de razonamiento estandarizadas por especialistas en lógica. Normalmente, la gente usa un proceso 
“semi-intuitivo” y lógico, resultado de su propia experiencia, procesos mentales y conocimiento.
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• Métodos técnicos: no existe un estándar para determinar cuándo un método se considera técnico. 
Un método que envuelva medidas, matemáticas, el uso de herramientas, instrumentos y aparatos 
puede ser denominado como técnico. Los métodos técnicos son en realidad los únicos que pueden 
ser consideraros métodos de ciencia o métodos científicos. (Tomado de: https://es.wikipedia.org/wiki/MC-

14#0012)

El método científico se basa en la recopilación de datos, el ordenamiento 
de éstos y su posterior análisis. La investigación experimental sigue 
las siguientes etapas o fases:

1) Definir cuál es el problema que se quiere resolver
2) Definir el objeto de la investigación
3) Plantear una hipótesis de trabajo
4) Definición de variables
5) Control de variables
6) Elaborar el diseño experimental
7) Realizar el experimento
8) Analizar los resultados
9) Obtener conclusiones
10) Elaborar un informe por escrito

2. Políticas públicas en investigación 

2.1 Marco legal y de políticas públicas para la investigación 
participativa

Desde el enfoque agroecológico siempre se ha cuestionado la manera de hacer investigación y extensión 
agropecuaria, por lo que se han generado alternativas como la investigación participativa y las escuelas 
agroecológicas como estrategias fundamentales para su desarrollo. 

Tanto la investigación participativa como las escuelas agroecológicas se vienen fortaleciendo en los 
procesos agroecológicos, aunque en niveles muy diferentes. Para que estas propuestas avancen de una 
manera más significativa deberían tenerse en cuenta en las políticas públicas de investigación, extensión 
agropecuaria y desarrollo rural. 

La FAO dice que el propósito de la investigación agrícola es la aplicación de las ciencias a los problemas 
del sector. Pero que los científicos no siempre son los más indicados para identificar las prioridades de 
investigación por razones como: 

• Los investigadores tienden a considerar los temas por cultivo y los productores a adoptar un 
enfoque de sistemas agrícolas.
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• Los investigadores, a pesar de estar conscientes de los riesgos en los cultivos, centran la 
investigación en los rendimientos físicos, lo cual supone uso de insumos que la gente no tiene 
y usa. Por el contrario, los agricultores se preocupan de los resultados económicos de la finca (y 
no solo del rendimiento del cultivo), la disponibilidad y posibilidad de conseguir insumos, como 
minimizar los riesgos, el acceso a los mercados y otras variables.

• Los científicos tienden a seleccionar los temas de investigación que les son más familiares o más 
promisorios en términos profesionales, en lugar de los más importantes en las condiciones reales 
de la agricultura.

Lo anterior debe complementarse con: 

1) Conformar los consejos de los centros de investigación con una mayoría de agricultores locales.
2) Demandar contribuciones financieras a los agricultores, aunque sean modestas, destinadas a 

financiar el programa de investigación.
3) Integrar los equipos locales de investigación con investigadores, extensionistas, agricultores y en 

algunos casos, con personas tales como economistas agrícolas y otros expertos en desarrollo.
4) Conceder a los agricultores un papel principal en algunos aspectos del proceso de investigación, 

con el apoyo de facilitadores, y asignarles el control de la orientación de ese proceso.

2.2 La FAO y la Investigación 

La FAO trabaja en asociación con los gobiernos y otros actores del desarrollo a nivel mundial, regional y 
nacional para desarrollar políticas y entornos institucionales propicios. Ayuda a fortalecer la capacidad 
de los países para traducir su compromiso político en medidas concretas para erradicar el hambre, la 
inseguridad alimentaria y la malnutrición en todo el mundo. En la perspectiva de la investigación agrícola 
la FAO plantea la investigación como uno de los servicios que los estados descentralizan, y dice que 
la descentralización no sólo tiene que ver con la transferencia de funciones y recursos hacia otros 
niveles gubernamentales -del central al local-, sino que también involucra la transferencia de la toma de 
decisiones y recursos desde los entes gubernamentales hacia la sociedad civil y los agentes del mercado, 
LAWRENCE, D. S. (2002). 

 
La FAO propone una serie de pautas para la investigación de la cual destacamos dos elementos 
la investigación como bien público, y la participación de los agricultores en la experimentación. La 
investigación como un bien público: “un producto (en este caso la investigación) es un bien público cuando 
no es ni excluible ni competitivo. Según esta clasificación, todos los productos de la investigación básica 
serían bienes públicos que deberían ser suministrados mayoritariamente por el gobierno. Históricamente, 
los gobiernos han desempeñado un importante papel en la investigación básica, debido, en parte, a su 
naturaleza de bienes públicos y al deseo de hacerlos asequibles a todos los productores de prototipos y 
de innovaciones utilizables”. Esto significa entonces que la investigación debería ser de dominio público, y 
que las patentes estarían en contravía de ello, y que la investigación debe hacerse por el estado y no por 
los entes privados, cosa que no se cumple en estos modelos de desarrollo del país. 
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Con relación a la participación de los agricultores en la experimentación: “este cambio de enfoque utiliza 
los principios de la devolución y va más allá de la etapa en que se consulta a los agricultores acerca 
de cuáles son sus necesidades. Consiste en pasar de la verificación de campo de algunas innovaciones 
bien calibradas desarrolladas en entidades, a la experimentación participativa de muchos prototipos, 
enseñando a los agricultores los métodos de experimentación controlada”. 

2.3 Naciones Unidas y el conocimiento tradicional e investigación 

Sobre la investigación y el conocimiento tradicional campesino las Naciones Unidas en la Declaración 
sobre los derechos campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales (17 de diciembre 
de 2018) plantea lo siguiente: 

Artículo 2, habla sobre la cooperación en materia de investigación y acceso a conocimientos científicos 
y técnicos. Numeral 6. Los Estados, reconociendo que la cooperación internacional puede aportar un 
apoyo importante a las actividades nacionales encaminadas a hacer realidad los propósitos y objetivos de 
la presente declaración, adoptarán medidas pertinentes y efectivas a este respecto de manera bilateral, 
multilateral y, si procede, en asociación con las organizaciones internacionales a regionales pertinentes 
a la sociedad civil, en particular las organizaciones de campesinos a otras personas que trabajan en 
las zonas rurales. Entre esas medidas cabría incluir las siguientes: Literal c) Facilitar la cooperación en 
materia de investigación y de acceso a los conocimientos científicos y técnicos”.

El artículo 19, que es dedicado al derecho a las semillas, habla de derecho a proteger los conocimientos tradicionales, 
e insta a los estados a adoptar medidas de apoyo a la investigación y a incorporar a los pobladores rurales en el 
desarrollo de estas políticas. Numeral 1. Los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienen 
derecho a las semillas de conformidad con el artículo 28 de la presente declaración. Este derecho engloba: Literal 
a). El derecho a proteger los conocimientos tradicionales relativos a los recursos fitogenéticos para la alimentación 
y la agricultura; 

Numeral 2. Los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienen derecho a mantener, controlar, 
proteger a desarrollar sus propias semillas y conocimientos tradicionales. 

Numeral 7. Los Estados adoptarán medidas apropiadas para que la investigación y el desarrollo agrícolas incorporen 
las necesidades de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales y para que estos participen 
activamente en la determinación de las prioridades en materia de investigación y desarrollo y en su realización, 
teniendo en cuenta su experiencia, y aumentarán la inversión en la investigación y el desarrollo de semillas y cultivos 
huérfanos que respondan a las necesidades de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales. 

Numeral 8. Los Estados velarán por que las políticas relativas a las semillas, las leyes de protección de las variedades 
vegetales y otras leyes de propiedad intelectual, los sistemas de certificación y las leyes de comercialización de 
semillas respeten y tengan en cuenta los derechos, las necesidades y las realidades de los campesinos y de otras 
personas que trabajan en las zonas rurales. 

En el artículo 20, habla de que los estados deben adoptar medidas para promover y proteger los conocimientos 
tradicionales que sean pertinentes para proteger la biodiversidad. Numeral 1. Los Estados adoptarán medidas 
apropiadas para promover y proteger los conocimientos tradicionales, las innovaciones y las prácticas de los 
campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales, incluidos los sistemas tradicionales de agricultura, 
pastoreo, silvicultura, pesca, ganadería y agroecología que sean pertinentes para la conservación y la utilización 
sostenible de la biodiversidad.



El artículo 26 habla de la protección de los conocimientos tradicionales por parte de los estados y a cuidar y evitar 
cualquier signo de discriminación. Numeral 1. Los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales 
tienen derecho a disfrutar de su propia cultura y a obrar libremente por su desarrollo cultural sin injerencias ni 
discriminaciones de ningún tipo. También tienen derecho a preservar, expresar, controlar, proteger y desarrollar 
sus conocimientos tradicionales y locales, como sus modos de vida, sus métodos de producción y tecnologías y 
sus costumbres y tradiciones. Nadie podrá invocar los derechos culturales para vulnerar los derechos humanos 
garantizados por el derecho internacional ni para limitar su alcance. Literal 3. Los Estados respetarán los derechos de 
los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales relacionados con sus conocimientos tradicionales 
y adoptarán medidas para reconocerlos y protegerlos, y eliminarán la discriminación de los conocimientos 
tradicionales, las prácticas y las tecnologías de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales.

2.4  Marco Legal en Colombia de Investigación y extensión agropecuaria 

Para poder hacer procesos de incidencia en torno a la investigación, es necesario conocer la reglamentación 
existente en el tema de investigación.
 
La investigación y extensión agropecuaria en Colombia se reglamentan en la ley 1876 de diciembre de 2017, 
por medio de la cual se crea el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria - SNIA, que se orienta con 
el Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación del sector Agropecuario colombiano - PECTIA, el 
cual se actualiza cada 10 años. La última actualización se realizó en 2017 y la evaluación de medio término 
se hará en 2024.
 
El SNIA que a su vez pertenece al Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación 
- SNCCTI, crea tres subsistemas: 1) Subsistema Nacional de Investigación y Desarrollo, coordinado por 
el MADR y Colciencias; 2) Subsistema Nacional de Extensión Agropecuaria, coordinado por el MADR; 3) 
Subsistema Nacional de Formación y Capacitación, coordinado por el Ministerio de Educación Nacional 
- MEN.

Las prioridades que ha definido el SNIA y orientados por el PECTIA se enmarcan en ocho objetivos con 
cinco prioridades que son: 1) seguridad alimentaria; 2) sostenibilidad ambiental, variabilidad y cambio 
climático; 3) tecnologías de la información y comunicaciones; 4) acceso a recursos genéticos y propiedad 
intelectual; y 5) gestión de conocimiento y asistencia técnica.
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Sistematización de la experimentación e investigación 
de 13 redes de semillas en Colombia

3. La experimentación en las redes de semillas en Colombia

3.1 Pasos para la experimentación  

Las redes  de semillas en Colombia consideran que se deben construir unos principios para la investigación 
y  que los ensayos deben ser un capítulo del plan de vida de las organizaciones, de tal   manera que se tenga 
una dinámica propia y permanente de ensayos. Se deben definir los distintos niveles de participación, 
seguimiento e incidencia que tendrá la experimentación.

Los pasos para la experimentación son: 

1) Hacer un inventario o diagnóstico de las necesidades de investigación sobre semillas y llevarlos a 
un banco de proyectos de investigación, tanto a nivel de organización como de Red.

2) Priorizar las necesidades de investigación (asamblea custodio/ asociación/ red).
3) Elaborar propuestas de experimentación de las necesidades priorizadas. 
4) Se debe construir un reglamento para la participación de la investigación.
5) Deben delegarse unas personas encargadas de coordinar y seleccionar los proyectos de 

investigación en las redes y organizaciones.
6) El promotor debe acompañar la investigación desde el diseño, seguimiento y presentación final a 

la comunidad.
7) Los custodios deben participar y estar pendientes de las investigaciones desde el diseño, 

seguimiento y presentación final a la comunidad.
8) Se deben tener alianzas y apoyos para la investigación, y establecer criterios para saber con quién 

se hacen alianzas. 
9) Gestionar de recursos para la investigación. 

La importancia de que los agricultores investiguen en la finca 
 
Un experimentador tiene un reconocimiento al trabajo que realiza en la parcela y se convierte en un 
referente para otros productores/as en la región y otras partes del país, permitiendo validar y garantizar 
ante los consumidores las prácticas de producción, de igual manera puede ser un instrumento de 
negociación con las municipalidades. 
 
Al investigar se obtiene un conocimiento que satisface una necesidad sobre los procesos de producción 
de la finca. Los agricultores/as tiene un mayor conocimiento de los cultivos y las condiciones ambientales 
que les permiten diversificar, evitar pérdidas de cultivos, mejorar la producción, tecnificar los procesos 
agrícolas y adaptarse a las necesidades de los territorios y lograr mayor autonomía en los procesos de 
cultivos.
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Al investigar se crea y se tiene un conocimiento propio, que permite promover el intercambio de 
conocimientos y saberes entre campesinos/as e indígenas, fortaleciendo las experiencias, los conocimientos 
y saberes que posibilitan valorar y apropiarse de los conocimientos y medios materiales (semillas y suelos, 
por ejemplo), hacia una autonomía.
 
Es importante investigar por el futuro de la niñez y los jóvenes, para obtener buena salud a través de 
la alimentación, para mejorar la calidad de vida y el buen vivir. La investigación es una herramienta que 
permite el empoderamiento y la inclusión intergeneracional para la sustentabilidad de la agroecología, 
el fortalecimiento de la autonomía en las fincas y contribuir a perpetuar nuestra soberanía y nuestros 
valores culturales dentro del territorio.
 
En el caso de las semillas es necesario investigar para defender, recuperar y conservar las semillas 
nativas, criollas y ancestrales. Para conocer la historia y procedencia de las semillas. Para conocer 
cuales semillas se adaptan al cambio y variación del clima. Para garantizar que se rescaten las semillas, 
conocimientos, costumbres y cultura para la vida, para obtener seguridad y calidad de semillas para 
un buen comercio desde las casas comunitarias y tener semillas resistentes para la alimentación y 
autonomía alimentaria. 

3.2  Principios básicos de la investigación  y experimentación
 
Los principios son el conjunto de valores, creencias, normas, que orientan y regulan la vida de la 
organización. Son el soporte de la visión, la misión, la estrategia y los objetivos estratégicos. Un principio 
es una ley o regla que se cumple o debe seguirse con cierto propósito, como consecuencia necesaria de 
algo o con el fin de conseguir algo
 
Para las redes de semillas en Colombia un proceso de Investigación y experimentación debe: 

1) Estar incluido en los planes de vida y/o planes de trabajo de las organizaciones como estrategia. 
2) Tener una participación activa de los actores locales en el proceso de investigación desde el 

diseño, montaje, seguimiento, evaluación de resultados y socialización de los mismos.
3) Ser pertinente, lo que significa que beneficie a la gente y además debe resolver algún problema de 

la comunidad o la organización.
4) Reconocer y valorar la diversidad de las semillas nativas, propias y criollas de las comunidades y 

fortalecer y promover su producción. 
5) Priorizar la experimentación de especies en peligro de pérdida, o  de extinción.
6) Realizarse acorde y bajo los principios de la producción local agroecológica, o una agricultura que 

respete el ambiente y los sistemas ancestrales de producción.
7) Respetar y reconocer la cultura, el conocimiento local y los gustos de los custodios.
8) Fortalecer las economías locales, los procesos económicos solidarios y el trabajo comunitario.
9) Realizarse de manera gratuita (no cobrar por realizar la experimentación) y el conocimiento 

generado ha de ser de propiedad colectiva, al igual que las semillas producidas.
10) Replicarse los resultados y compartidos con otras redes.



23

3.3 Criterios para la escogencia de los experimentos e investigaciones

Los proyectos de investigación que se trabajan con las redes deben: 
 

1) Respetar los principios y los estatutos establecidos en cada organización, red y/o casa de semillas 
y que haya consentimiento para la implementación de la investigación por parte de la organización 
o casa de semillas

2) Responder a los acuerdos de las redes involucradas con investigación y el programa Semillas de 
Identidad.

3) Tener responsabilidad y compromiso con el proceso agroecológico.
4) Trabajar con otras semillas criollas y nativas, se prioricen semillas por su valor alimenticio y 

nutraceútico y se recuperen las semillas que estén escasas, se han perdido o está en riesgo de 
perderse y se mejoren y estabilicen las características de las semillas.

5) La investigación sea acorde a los procesos culturales del territorio y a su ecosistema, de tal manera 
que se conserve el patrimonio biocultural de las comunidades sin perder la autonomía y soberanía. 
Ser pertinentes social, económica y ambientalmente).

6) La semilla o proceso a investigar debe tener una oferta y demanda en el mercado; la investigación 
permita tener más oferta de semillas en la casa de semillas y responda a una necesidad (resuelva 
un problema) de la casa de semilla y la o el custodio de semillas. 

7) Que resuelva un problema del custodio, la organización o la casa de semillas.
8) Que sea posible su realización en alguna de las fincas y sean realizadas por los custodios 

conjuntamente con el promotor, facilitador y la Red.

3.4  Criterios para elegir custodio(a)

1) Ser miembro de la organización campesina e indígena y/o que pertenezca activamente a la red de 
semillas.

2) La persona tenga vocación para experimentar, ser un productor(a) destacado(a) en la aplicación 
de la metodología de experimentación.

3) Disponibilidad de tiempo para experimentar y para la recolección de los datos en todas las fases 
de la investigación, que tenga sentido de pertenencia por los ensayos.

4) El agricultor (a) tenga la disposición para cambiar sus métodos y formas de cultivar, sea receptivo 
a las sugerencias de la organización.

5) Conozca los asuntos legales relacionados a los temas de experimentación y protección intelectual.
6) Tenga conocimiento de la normativa de investigación en Colombia, criterios y principios de la 

experimentación participativa.
7) Tener conocimientos técnicos en producción agroecológica de semillas.
8) Tener capacidad de rendir informes a la junta directiva sobre los resultados de los experimentos.
9) Tener capacidad de gestionar recursos para implementar experimentos.
10) Tener disponibilidad de terreno para realizar la experimentación.
11) Le gusta compartir las experiencias con los demás y tenga disponibilidad de recibir visitantes para 

aprender de los ensayos.
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3.5  Participación de las organizaciones y las personas 
en las investigaciones

El grado de participación de las organizaciones en el proceso de investigación es diferente en cada Red, la 
mitad de las redes inicia el proceso de investigación en las asambleas de las mismas, el otro 50 % definen 
las investigaciones en las instancias creadas para tal fin, como comités de investigación, o los promotores.

En general, las juntas directivas son las que gestionan los recursos para las investigaciones y se ocupan de 
realizar las compras de los insumos necesarios. En todas las redes existen los promotores, quienes apoyan 
a los custodios(as) en los montajes, seguimiento, toma de registros y evaluación de las investigaciones. 
En algunas redes los promotores apoyan la realización y presentación de informes. Los custodios(as) 
facilitan los espacios en las parcelas para realizar las investigaciones, aportan las semillas y algunos 
insumos propios y los conocimientos ancestrales, aportan el trabajo personal y familiar y presentan los 
resultados a la comunidad.

3.6 Vinculación de la gente de la comunidad a los ensayos
 
La comunidad donde están las redes de semillas se han vinculado a través de los intercambios de 
experiencias con otros agricultores y consumidores de los mercados en las fincas donde se han realizado 
las investigaciones, de igual manera se ha socializado las investigaciones en las asambleas de las 
organizaciones. Se ha tenido difusión de estos resultados por parte de los asistentes a estos encuentros. 
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3.7 Socialización de los ensayos en la organización 

Las redes han socializado los resultados a sus organizaciones a través de las asambleas, reuniones de 
promotores, custodios y dirigentes de las organizaciones o cabildos; encuentros nacionales de la red de 
semillas, talleres de formación, en visitas de campo donde se promueve el voz a voz, a través de la casas 
de semillas y a través de la elaboración de la alimentación en diferentes encuentros. 

3.8 Riesgos en el proceso de la investigación 

Las redes en Colombia plantean que en el proceso experimental se pueden presentar riesgos de diferente 
índole, por lo tanto es necesario fortalecer los sistemas de decisiones de las redes, además de clarificar 
quien toma las decisiones en torno a las investigaciones y los aliados(as).
 
Los principales riesgos planteados son: 

1) Que las organizaciones pierdan la autonomía o cambian la forma de investigar por influencia de 
empresas que condicionan las investigaciones.

2) Que organizaciones o personas fragmenten los procesos o generen discordias entre los 
custodios(as) y promotores investigadores(as).

3) Que personas particulares o los que financien las investigaciones se roben la información de las 
mismas.

4) Que los custodios investigadores tengan conflictos con vecinos o la relación con financiadores 
genere pleitos o demandas jurídicas. 

5) Se pierda la horizontalidad del proceso (creación de relaciones jerárquicas).
6) Una organización aproveche el trabajo para beneficio propio. 
7) Apropiación del trabajo de otros. (Apropiación de la información y de las publicaciones.). No 

reconocimiento del que hace la labor.
8) Trabajar con semillas biofortificadas o semillas transgénicos sin saberlo.
9) Que se investigue con especies que no están en los Inventarios de las comunidades (inducir las 

investigaciones).

3.9 Criterios para el relacionamiento con los aliados

Las redes de custodios de semillas proponen que el aliado debe presentar una propuesta escrita para 
realizar un convenio de alianza para la investigación. Identifican los siguientes criterios necesarios para 
conseguir los aliados en los procesos de investigación: 

1) Que respete y reconozca los principios de la red y los principios de la investigación.
2) Que tenga afinidad de las políticas y metodologías de las organizaciones.
3) Que haya un “gana gana” para las redes, custodios y la organización aliada, es decir que beneficie 

a todos. 
4) Que encaje en el plan de vida y plan operativo de la Red.
5) Que sea un trabajo de pares y relación horizontal. 
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4. Resultados, aprendizajes de las investigaciones 

Para la sistematización de los ensayos se partió de una muestra de 44 experimentos en las 13 redes, Mapa 
1, de los cuales el 70 % son de producción de semillas, un 9 % de estabilización de semillas, un 5 % en 
propagación, y un 2 % en los temas de almacenamiento, calidad, caracterización, control de patógenos y 
recuperación de semillas, tabla 4. 
 
En total se involucraron en el proceso de la investigación 152 personas, de los cuales 90 son custodios 
investigadores, 22 actores que tuvieron capacidad de influir en las investigaciones y 40 personas de los 
equipos de las organizaciones que apoyaron las investigaciones. Del total el 52 % son hombres, el 38 % 
mujeres y el 10 % organizaciones.

Mapa 1. Ubicación de las redes de semillas en Colombia

1. Red Los Palmitos 
2. Asproal
3. Red de Antioquia 
4. Riosucio
5. San Lorenzo
6. Mistrató
7. Tuluá

8. Red de Mercados - Valle
9. La Batea - Ñimbé 
10. Caldono
11. Puracé 
12. RGSV Nariño 
13. Shaquiñan

Sistematización de ensayos de 
producción de semillas en 13 
redes de semillas en Colombia 
2014 a 2019.
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Tabla 4. Tipo de ensayos realizados por la redes de semillas 2014 - 2019 que fueron sistematizados

Tipo de Ensayo Cantidad Código del ensayo
Almacenamiento 1 2 % 3.3
Calidad 1 2 % 3.9
Caracterización 1 2 % 3.1
Control de patógenos 2 5 % 3.4/4.4
Estabilización de semillas 4 9 % 10.1/12.1/12.2/12.3
Manejo del cultivo 1 2 % 3.2
Producción 31 70 % 1.1/1.2/1.3/2.1/2.2/2.3/2.4/2.5/2.6/3.6/3.7/3.8/4.1/4.2/4.3/5.1/5.2/5.3/

5.4/6.1/6.2/6.3/6.4/7.1/8.2/9.1/10.2/10.3/11.1/13.1/13.2
Propagación 2 5 % 8.1/8.3
Recuperación 1 2 % 3.5
Total 44 100 %  

Los aprendizajes que dejan los procesos
 
3 Aprendizajes técnicos: el desarrollo de las investigaciones dejaron aprendizajes como la importancia 

de la implementación de barreras y cultivos acompañantes, a mejorar las pruebas de calidad, la 
rusticidad de las semillas mejoran los resultados experimentales, las variedades de especies empleadas 
manejan y conservan la biodiversidad genética.

 
3 Cambio en las percepciones y valoraciones del trabajo: Aprendieron a valorar el trabajo, a generar 

criterios de escogencia de los custodios investigadores, a mejorar los mecanismos de planeación y 
comunicación. La necesidad de socializar los resultados y la sistematización de las experiencias. 

 
3 En capacidades de los custodios experimentadores: el proceso de las investigaciones mejoró 

la disciplina y responsabilidad entre los custodios investigadores, propició que tuvieran mejores 
ejercicios de planeación y a realizar registros y en algunos casos a manejar el computador. 

Tipos de ensayos realizados por las redes de semillas 2014 -2019

Almacenamiento de semillas

Calidad de las semillas

Caracterizacion de semillas

Control de patógenos

Estabilizacion de semillas

Manejo de cultivos

Producción de semillas

Propagación de  cultivos

Recuperación de semillas



Conclusiones y recomendaciones de los 
procesos de ensayo y experimentación

Mejorar los ensayos de tipo productivo: se requiere generar una 
metodología que sirva de base a las organizaciones para poder 
llevar los tipos de experimentos al ámbito de la replicabilidad, esto 
debe lograrse con mejorar los diseños a través de las réplicas y de la 
medición de las variables, y un análisis cualitativos y cuantitativos.

Fortalecer los ensayos de tipo exploratorio: Los ensayos realizados 
en esta fase por los custodios son de tipo exploratorio, no se hacen 
de manera sistemática, se requiere  sistematizarlos y replicar los 
aprendizajes.

Mejoramiento técnico: generar propuesta metodológicas que 
permitan a los investigadores tener mayores herramientas técnicas 
para afrontar los cambios climáticos y los problemas organizativos y 
trabajar temas de manejo de insectos, producción de controladores 
Biológicos, abonamiento orgánico y manejo de la fertilidad de suelos.
 
Fortalecer los equipos de trabajo: Los actores del equipo de trabajo  
tuvieron un papel importante en la animación para la realización 
de los ensayos, pero no tuvieron la capacidad de respuesta a las 
demandas de los custodios. Se requiere  fortalecer las capacidades 
del equipo en temas de investigación, tanto técnicos, de planeación 
y metodologías. 
 
Mejorar la comunicación y participación: Mejorar el mecanismo 
de comunicación y de participación, para que estos ensayos 
se conviertan en parte fundamental de los proyectos de vida 
familiares y organizacionales, de allí buscar los interesados(as) en la 
participación política a nivel local y regional.

Fortalecimiento de la sistematización: Las mayores limitantes que se 
dieron en los procesos es  tener una coherencia entre lo que se hace 
y se escribe, tampoco hay registros fotográficos de las experiencias. 
Se requiere mejorar la sistematización de los experimentos, ya que lo 
escrito no refleja lo investigado, ni lo socializado. 

Incorporar la investigacion a la vida organizacional: generar 
una decisión en las organizaciones de hacer las investigaciones 
participativas como una parte fundamental del trabajo, que implica 
ponerle tiempo, conocimientos y recursos.
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Orientación metodológica de investigación 
y experimentación participativa

5. Espirales de conocimiento: Investigación participativa en el 
marco del proyecto “Semillas nativas y criollas para la soberanía 
alimentaria y la adaptación al cambio climático”

Una de las acciones del proyecto es la construcción de la Escuela Semillas de Identidad - ESI y dentro de ella 
se ha definido una estrategia de trabajo regional de investigación participativa basada en la organización 
de Espirales de Conocimiento - EC. Esta es una estrategia muy importante para la incorporación de la 
investigación participativa en los planes de vida de las organizaciones y redes.

Con las redes de semillas y/o los promotores se acordarán temas de investigación en dos niveles: uno 
con el objetivo de resolver problemas o desarrollar iniciativas particulares de los custodios y otra con el 
objetivo de resolver o desarrollar iniciativas que respondan a problemas regionales y nacionales como 
por ejemplo los relacionados con caracterización, rendimientos de producción, costos de producción. 
Entre los temas de investigación a nivel nacional está el reconocimiento de prácticas agroecológicas y de 
selección de semillas para el aumento de los rendimientos de los maíces criollos y nativos en los sistemas 
productivos locales y la identificación de prácticas agroecológicas para la adaptación al cambio climático. 
El proceso de investigación participativa podrá contar con el acompañamiento de universidades.

Los ensayos de investigación serán diseñados por los custodios(as) según los sistemas de producción, 
el conocimiento tradicional y las prácticas culturales de cada región. La investigación se hace con la 
metodología de diálogo de saberes entre las redes de semillas y la academia con la vinculación de 
universidades o entidades de investigación  que aporten en la cualificación, el registro, el análisis y la 
sistematización de la información.  

A partir de la identificación de temas de investigación en cabeza de las redes de semillas se seguirán las 
acciones descritas a continuación: 
1) Reconocimiento de prácticas agroecológicas y de selección de semillas para el aumento de los 

rendimientos de los maíces nativos y criollos en los sistemas productivos locales, como: 
 a) Preparación y uso de abonos orgánicos (sólidos y líquidos) b) Prácticas de conservación de suelos 

c) Prácticas de manejo de la agrobiodiversidad d) Aplicación de bioles y preparados y otras prácticas 
para manejo de insectos y enfermedades e) No aplicación de agroquímicos f) Prácticas de cosecha y 
manejo del agua

2) Acompañamiento a la transición de sistemas de producción de semilla convencional a sistemas 
agroecológicos. 

3) Identificación y caracterización de cultivares nativos y criollos con características de amplia 
adaptabilidad frente al cambio climático y construcción de fichas técnicas. 

4)  Diagnóstico de sistemas de producción de semillas ancestrales



Las Espirales de Conocimiento – EC

La espiral de conocimiento se basa en la idea del crecimiento permanente, cada vez más amplio de 
conocimiento a través del trabajo colectivo. La espiral nace en un punto y se desarrolla con los nuevos 
conocimientos y los aportes que van haciendo otros y otras. 

El objetivo de las espirales de conocimiento es construir conocimiento colectivo propio en las redes de 
semillas a partir del saber ancestral y tradicional. El enfoque a desarrollar será agroecológico y tendrá en 
el centro de las propuestas las semillas nativas y criollas. 

Metodología de las Espirales de Conocimiento

Se espera que las espirales de conocimiento se muevan en tres dinámicas: entre los miembros de la 
espiral, con la comunidad y con las redes de semillas. 

En la Escuela Semillas de Identidad de cada región los estudiantes harán su iniciación en la investigación 
participativa a partir de ensayos. Ellos desarrollarán un proceso de investigación sobre una semilla, de 
una lista que define cada red. La investigación debe abordar la caracterización de la planta y la forma de 
cultivarla en su territorio y cultura, los costos de producción y una idea o problema a resolver.  En cada 
red se conformará una espiral de conocimiento con un grupo de por lo menos tres (3) custodios/as de 
semillas que socializarán ideas, problemas, procedimientos y resultados de sus ensayos y su dinámica de 
trabajo como espiral. En cada espiral se nombra un coordinador, quien será convocante de las actividades 
de la espiral. En un futuro se aspira que cada comunidad donde hacen presencia las redes de semillas 
se conforme una espiral de conocimiento y que las redes incorporen la investigación participativa como 
parte de su plan de vida.

El proceso de Investigación, de experimentación y de construcción de las espirales de conocimiento 
estará en sus primeros años acompañados desde la escuela Semillas de Identidad.
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Dinámica entre miembros de la espiral de conocimiento: Cada red conformará por lo menos una 
espiral de conocimiento que compartirá internamente su experiencia y resultados  de manera física o a 
través de una plataforma virtual tipo WhatsApp. Las espirales de conocimiento se reunirán personal o 
virtualmente cada mes para socializar los avances de cada uno en sus ensayos. Los ensayos contarán con 
el acompañamiento del promotor local y el facilitador regional.

Dinámica con la comunidad: La comunidad debe involucrarse en la construcción de criterios y  definición 
de las investigaciones, al mismo tiempo que debe involucrarse en el seguimiento, evaluación y replica de 
los ensayos experimentales. En lo posible se propone hacer dos actividades comunitarias, una al inicio 
del montaje del ensayo y una al final con los resultados en formato de día de campo. Se busca abrir la 
participación comunitaria e involucrar más personas en la construcción de conocimiento y las espirales. 
Cada año algunas personas de la comunidad deben participar de la definición de los ensayos que se van 
a realizar en el año en curso. La organización de estas dinámicas debe ser coordinada por un miembro de 
la espiral.

Dinámica con las redes de semillas y las organizaciones locales: Las organizaciones locales deben 
conjuntamente con los delegados de la comunidad, reunirse anualmente, para definir qué tipo de 
investigación van a realizar y quienes serán los que monten los ensayos.  El seguimiento a la espiral estará 
a cargo de las personas que la organización delegue para ello, a este equipo se suman los estudiantes 
de la escuela que tienen esta actividad de experimentación como eje articulador de la enseñanza. Bajo la 
metodología de día de campo se propone sean socializados los ensayos que realizan los custodios y los 
estudiantes de la escuela semillas de identidad. Cada red y organización debe definir cada cuanto tiempo 
se reúne para hacer el seguimiento, se propone que al menos sea 4 veces al año. 

Cada año o ciclo de cultivos, los estudiantes y redes de semillas deben adelantar el proceso de planeación 
de los ensayos, de tal manera que las espirales se van fortaleciendo con los nuevos estudiantes que llegan 
a la escuela.

Las Escuelas de las diferentes regiones deben organizar un intercambio de avances de la investigación 
participativa en el marco del Encuentro Anual del Programa Semillas de Identidad. Allí las redes harán la 
presentación de los ensayos que avancen con resultados positivos.
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6. Conceptos a tener en cuenta en el montaje de los experimentos

Al iniciar un proceso de investigación es  muy importante recoger lo que las personas de la comunidad 
conocen sobre el tema que se va a investigar y lo que ya existe en los libros, porque el experimento no 
se hace en abstracto, sino que va conectado con la historia  de la comunidad. Esto es necesario para no 
descubrir cosas descubiertas y ya conocidas.
 
La importancia de los experimentos de cultivos en las fincas de los agricultores consiste en que se 
realizan en condiciones naturales y normales para el trascurso de los procesos vitales como regulación 
del crecimiento, desarrollo y producción de los cultivos, lo cual brinda la posibilidad real de conocer 
con certeza y exactitud esos procesos.  En el campo pecuario la investigación se realiza en condiciones 
naturales sobre un grupo especial de animales en el campo del desarrollo y la productividad de los 
animales de tal manera que se conozca la influencia cuantitativa en los factores investigados.

6.1 Tipos de experimentos

El Grupo de Investigaciones Agrarias GIA (1989) menciona que hay tres tipos de experimentos: 
experimentos de diagnóstico o exploratorios, experimentos de diseño de alternativas tecnológicas y  
experimentos de validación de alternativas  tecnológicas, tabla 5. 
 
Un experimento de diagnóstico es aquel cuyo propósito es obtener información que ayude a 
comprender mejor la naturaleza del problema planteado. Por ejemplo, se quiere saber cómo aumentar el 
rendimiento de maíz en una vereda, porque este es muy bajo, como puede ocurrir por varias causas, se 
pueden hacer varios experimentos que ayuden a conocer cuál sería el mejor resultado. Por ejemplo, saber 
el efecto del abonamiento, el efecto que tienen las arvenses en el cultivo, el efecto de la variedad misma, 
etc. Una vez encontrado los resultados por aparte se puede hacer una evaluación económica que permite 
saber cuál experimento es el mejor en función costo beneficio y desde allí se elige el experimento más 
conveniente a ser repetido para sacar conclusiones que se puedan repetir.

Un experimento de diseño de alternativas tecnológicas. Son aquellos destinados a generar 
nuevas tecnologías, generalmente dedicado a resolver problemas de la producción, para que luego sea 
trasferido ese conocimiento a los demás campesinos.
 
Un experimento de validación es cuando se pone a prueba un diseño tecnológico bajo condiciones 
de producción lo más parecido a como los campesinos realizan la producción. Generalmente son hechos 
por los campesinos y con poca intervención de los técnicos. Las repeticiones de los ensayos no se hacen 
en la misma parcela, sino que se hacen en las diferentes fincas de los campesinos, para ver el efecto que 
tienen sobre la producción. Por esta razón en los experimentos de validación solo se tiene dos tratamientos 
el control y el que se está validando. 
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Característica Diagnóstico Diseño Validación
Número de variables Muchas, cada una es un 

experimento
Pocas, se pueden 
combinar

Pocas, generalmente 
combinadas

Número de tratamientos Más de 3 2 a 3 1 + testigo
Número de repeticiones 3 a 5 3 a 5 Los más posibles
Lugar de las repeticiones 1 o más predios 1 a 2 predios Muchos predios
Tamaño de las parcelas Pequeñas  15 a 40 m2 Pequeña.  15 a 40 m2 Grandes. Mayores a 2500m2
Grado de control del técnico Alto Alto Lo menos posible
Grado de participación  de los 
campesinos

Alto Alto Muy alto

Tabla 5. Tipos de experimentos

Tomado de: Grupo de Investigaciones Agrarias GIA (1989). Experimentación en predios campesinos. Alerce Talleres gráficos S.A. Santiago.40p

6.2 Requisitos fundamentales al montar un experimento 
en cultivos o animales

Los requisitos más importantes que se deben tener en cuenta son:
 
• Representatividad o tipicidad del experimento, que consiste en tener condiciones de suelo, climáticas, 

agrotécnicas o zootécnicas similares a aquellas donde se aplicarán posteriormente los resultados del 
experimento. En el caso de los animales, la tipificidad se debe tener en relación al factor de producción.

  
• Realizar el experimento de campo en un lote que tenga la mayor uniformidad en fertilidad y pendiente. 

En el caso de animales que el lugar del experimento ofrezca igualdad de condiciones de vida para todos 
ellos. Si esto no se logra, los resultados serán inseguros y podrán utilizarse solo como orientación.

 
• Concordancia con el principio de la diferencia única o con el principio de la diferencia múltiple al 

realizar el experimento. El principio de la diferencia única significa que el objetivo de la investigación 
es un factor único. En este caso todo debe ser igual excepto lo que se quiere medir. Por el contrario, 
si el experimento se monta sobre la base del principio de la diferencia múltiple, las variantes se 
diferencian por más de un factor, por lo que hay que evaluar cada factor por separado y también sobre 
la influencia recíproca entre ellos. 

 
• Asegurar a los organismos los factores necesarios para su vida en una dosis óptima, significa que las 

plantas se deben cultivar, o criar los animales en un nivel de nutrición y manejo mejor que el promedio 
de la producción.

 
• Garantizar una exactitud elevada en el trabajo experimental. Es el requisito más importante cuando se 

realizan experimentos, es necesario evitar los errores comunes para tener una alta precisión. Mientras 
menos errores, más alta es la precisión. Para determinar esto se emplea el índice de precisión que es 
una medida estadística que caracteriza cuantitativamente los resultados.
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• Anotar las manifestaciones vitales de los organismos y de sus rendimientos. Para comparar las variantes 
de un experimento es necesario anotar las manifestaciones vitales de los organismos y registrar con 
exactitud los rendimientos obtenidos de ellos. Para determinar las causas de las diferencias entre las 
variantes se debe seguir sistemáticamente el desarrollo de los objetos del experimento durante todo 
el tiempo del experimento. 

• Garantizar la posibilidad de reproducir el experimento, llevando una documentación precisa de este. 
Para poder garantizar que lo que se encontró una vez se va a cumplir varias veces, el experimento 
biológico debe repetirse varias veces en el tiempo. Para ello es necesario que se lleve registros con el 
mayor cuidado y conscientemente de todos los momentos y fenómenos del experimento.

• Garantizar la alta precisión de los datos experimentales. La precisión del experimento va a depender 
de las cualidades del lugar donde se realizan los experimentos, del método con que se realice el 
experimento, del grado de la técnica con que se ejecute el experimento, condicionado por la 
homogeneidad del material utilizado (plantas o animales). Aparte de esto la precisión puede cambiar 
si se cometen errores. Por ser experimentos con plantas o animales, como organismos vivos tienen 
condiciones agrícolas complejas y dinámicas, complementadas con interrelaciones también complejas 
entre los organismos y los factores del medio circundante. Por lo que la precisión va a depender de 
algunos factores que se pueden controlar y otros desconocidos por los experimentadores, por lo que 
es necesario reducir los errores al mínimo posible.



6.3  Los errores en la experimentación 

• Deficiencias técnicas que acompañan el experimento. Esto puede ser causado por que 
se toman muchas medidas agrotécnicas o zootécnicas, con lo cual siempre es posible 
cometer errores técnicos. También puede ser que a las plantas o animales sean afectados 
por enfermedades y plagas de manera desigual. La variabilidad individual de las plantas o 
animales puede ser fuente de error  a la hora de valorar los resultados. En los experimentos 
de campo, la influencia de las arvenses sobre el desarrollo del cultivo experimental, 
producto de una distribución desigual, conduce también a errores al valorar los resultados. 
Las diferencias de humedad y fertilidad del suelo también pueden conducir a errores en los 
resultados. 

• Errores sistemáticos: pueden ser de tres tipos: a) las que afectan a todas las variantes 
y replicas en el experimento, b) afecta a todas las variantes, pero solo afectan a algunas 
réplicas y c) afectan a algunas variantes aisladas en el experimento. En el primer caso 
a pesar del error no se refleja negativamente sobre la comparación, y aunque hay 
disminuciones, no debe afectar las conclusiones del experimento. En el segundo caso 
tampoco hay una influencia negativa sobre las comparaciones de los resultados, ya 
que se dan solo para algunas réplicas. Para superar este error hay que utilizar métodos 
específicos para montar el experimento, así como una elaboración matemática para 
analizar los resultados. En el tercer tipo de error sistemático en el que afectan a parcelas 
aisladas del sistema, se reflejan de manera negativa sobre la calidad del experimento. 
Aunque matemáticamente no afecta a todo el experimento, si afecta de manera 
negativa, la comparación entre las diferentes variantes del experimento, es decir elimina 
la verdadera diferencia entre ellas.

• Los errores vulgares: se llaman así a los ocurridos por ignorancia en el trabajo, por 
confusiones, etc. Cuando existen y se comprueban estos errores es preciso eliminar o 
bien una parte de los resultados o el experimento, por lo que es necesario tener el mayor 
cuidado para no cometer dichos errores.

Por eso el experimentador debe crear condiciones para disminuir los errores experimentales. 
 
Qué hacer para elevar la precisión en los experimentos
En los experimentos con cultivos:

1) La selección de un lugar apropiado para realizar el experimento.
2) Realizar pruebas  de reconocimiento o preliminares.
3) Tomar medidas agrotécnicas previas para disminuir las diferencias en la fertilidad del 

suelo del lote del experimento.
4) Seleccionar bien las variantes: tamaño, forma, orientación de las parcelas.
5) Definir el número necesario de réplicas. Elegir de manera correcta el diseño experimental.
6) Asegurar una correcta ejecución técnica del experimento.

36
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En los experimentos pecuarios

Aparte de los anteriores es necesario:

1) La selección del lugar adecuado ejerce una influencia sustancial sobre la calidad de los datos 
experimentales y sobre el nivel de precisión. 

2) La uniformidad en las cualidades de los animales de las distintas variantes, es decir es obligatorio 
investigar previamente las cualidades de los animales experimentales y uniformar las variantes 
examinadas. Los datos de alta calidad en el experimento pecuario se pueden obtener con variantes 
correctamente seleccionadas, con el número adecuado de animales  en grupo experimental que 
asegura la representatividad y la uniformidad de las variantes antes de comenzar el experimento.

3) El número de réplicas y el método con que se realiza el experimento.
 
Estos factores tienen influencia en mayor o menor grado y dependen de las posibilidades y conocimiento 
de los experimentadores. 

6.4   Elementos fundamentales en los experimentos agrícolas

6.4.1  En la etapa de planificación del experimento

Se deben tener en cuenta los momentos en que deben estar disponibles los insumos y herramientas, 
el tiempo que será necesario para cosechar, pesar, medir, etc. Y el tiempo para analizar los resultados, 
presentarlos y discutirlos con la comunidad. 
 
El experimento debe contar con unos acuerdos claros y explícitos sobre las responsabilidades de 
los promotores, los asesores y los campesinos investigadores en todas las etapas del proceso. Debe 
contemplarse el origen de los recursos para la realización del experimento y el destino de la producción 
obtenida. 
 
Definiciones

- Hipótesis: Es una afirmación, de carácter tentativo, que se va a poner a prueba con el experimento. 
La precisión de la hipótesis es fundamental para poder tener un buen diseño del experimento. Por 
ejemplo: una nueva variedad de maíz va a mejorar los rendimientos en la vereda.

- Variable: son los factores que se van a poner a prueba.  Ej: las diferentes variedades a probar. 
- Tratamiento: son las distintas alternativas  que se van a usar en la misma variable. Ej., maíz montaña, 

maíz velita, maíz cucaracho.
- Testigo: es el tratamiento que sirve de comparación con relación a los tratamientos a probar. Ej: maíz 

montaña. 
- Parcela experimental: es el pedazo de tierra en donde se localizarán los tratamientos, en los ensayos 

campesinos, generalmente son de tamaño pequeño. Cuando las repeticiones se encuentran en un 
mismo predio, el tamaño de las parcelas puede ser más pequeño, en cambio cuando están en varios 
predios, el tamaño de la parcela puede ser mayor. En el diseño del experimento se debe tener en 
cuenta los caminos y los bordes. Y para las mediciones no se deben coger plantas de los bordes, 
porque su crecimiento es diferente y podrá dar resultados que no son comparables a las otras plantas.
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Los terrenos para el experimento deben cumplir en lo posible con las siguientes características.
• Que sean  visibles y de fácil acceso.
• Que este cercado, para evitar el daño de animales del predio.
• Que sea representativo a los lotes de la comunidad y al experimento que se esté desarrollando.
• Que el suelo sea representativo  en cuando a la fertilidad a la finca, esto es no ubicarlo en el lote 

de mayor fertilidad, pero tampoco en el suelo más pobre.
 
6.4.2 Número de variantes

Por variables o variantes experimentales se entiende el fenómeno estudiado: variedades, modo de cultivos, 
niveles de diversas medidas agrotecnológicos o varios factores combinados. El número de variables tiene 
influencia en la precisión del experimento. Mientras más variantes, se requiere mayor área para montar el 
experimento. De la misma manera mientras más variables  se tienen mayor probabilidad de error.

Se debe partir del principio de montar el experimento con el número menor de variables con que se pueda 
resolver el problema planteado, es decir buscar la solución más económica. Cuando un experimento tiene 
muchas variantes, es más conveniente separarla y hacer experimentos más cortos y simples.

6.4.3 Tamaño de las parcelas experimentales

El tamaño de la parcela experimental va a depender del tipo del experimento, de las condiciones del cultivo, 
muchas veces lo da la disponibilidad de semillas y de lo homogéneo del terreno o la disponibilidad de tierra 
con que cuente el experimentador(a). El tamaño está unido al número de réplicas en el experimento y de 
las condiciones técnicas que se disponen para el experimento. El relieve y el micro relieve son factores 
que también influyen en el tamaño de la parcela experimental. En términos generales un tamaño excesivo 
de las parcelas se refleja de manera negativa sobre la precisión del experimento.

Para  los experimentos de campo donde se hace comparación de variedades una dimensión mínima de 
parcela hasta 20 m2. Si el cultivo es en hileras se puede tener 100 plantas.

Para experimentos de técnicas agrícolas el tamaño debe ser de 50 a 200m2 de tal manera que puedan 
hacerse las franjas de separación entre lotes.

Para los experimentos preliminares, donde la exigencia a la precisión es menor, el tamaño de la parcela 
experimental puede ser de 1, 2 ó 5 m2, a estos se les llama micro experimentos. 
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6.4.4 La forma y orientación de las parcelas

La forma de la parcela puede ser cuadrada, rectangular o alargada. La mejor forma de la parcela es aquella 
que posibilita el uso de más del 75 % del área de siembra como área de cálculo y el 25 %  de bordes. Cuando 
el experimento tiene pequeñas parcelas experimentales es preferible usar parcelas de forma cuadrada. La 
orientación de las parcelas tiene importancia cuando las parcelas son rectangulares y alargadas. Se debe 
tener en cuenta la luz solar, ver Ilustración 1 la dirección de los vientos y la variación de la fertilidad del 
suelo. Para garantizar igualdad en influencia sobre la variación de la fertilidad del suelo, las parcelas deben 
ser alargadas y el lado más largo debe ocupar las variaciones de la fertilidad.

Ilustración 1. Disposición de las parcelas experimentales

Disposición correcta de las parcelas 
experimentales.

Disposición incorrecta de las parcelas 
experimentales.

Fuente.  IVANOV (1976)

6.4.5 Número de réplicas

El uso de réplicas en el experimento es absolutamente necesario y un medio altamente efectivo para 
elevar la exactitud y la veracidad de los resultados, tabla 6, el número de réplicas depende del número de 
variables examinadas en el experimento, del tamaño de la parcela experimental, y del área experimental. 
Con el aumento del número de réplicas, la exactitud del experimento se eleva, más rápidamente que 
con el aumento correspondiente de las parcelas experimentales. Pero no se puede ir a un aumento 
excesivo del número de las réplicas porque en ese caso se complica la ejecución técnica del propio 
experimento.



40

Tabla 6. Número de réplicas

Característica Experimentos en 
general 

Experimentos de 
producción

Experimentos 
orientadores

Tamaño de la parcela  experimental  (m2) 20 50 100 Hasta 20 Hasta 5 
Réplicas 8 6 4 2-3 2-3

Fuente. Elaboración propia a partir de  IVANOV (1976).

Las condiciones meteorológicas también tiene influencia sobre los resultados de los experimentos por 
lo que es importante realizar réplicas en el tiempo, al igual que no es bueno hacer experimentos sin 
réplicas en el espacio, tampoco  no hacerlas en el tiempo. Hacer la repetición en el tiempo ayuda a recoger 
información respecto a la efectividad de las variables estudiadas en los distintos años o condiciones de 
lluvia, sequia, etc. Las repeticiones en el tiempo elevan la calidad del trabajo experimental y garantizan 
la veracidad en los resultados y conclusiones.

6.4.6 Influencia de los bordes y cultivos vecinos
 
Comúnmente las plantas de los bordes pueden estar más expuestos a ataques de plagas y enfermedades, 
al igual que mayor área nutritiva, por lo que los resultados son diferentes  a las plantas del interior, por lo 
que se recomienda que sean excluidas de las observaciones y mediciones. En el caso de experimentos 
en hileras, las parcelas se delimitan a través del ancho de los surcos, por lo que no existe un efecto de 
borde de las plantas. Puede existir efecto entre plantas que crecen mucho y las vecinas le proporcionan 
sombra a las del experimento, de igual manera puede hacer efecto si las plantas vecinas tienen riego y 
si las plantas del borde extraen nutrientes de los lotes vecinos.
 
Cada parcela experimental está compuesta de dos partes: área de cálculo y defensa, siendo las dos 
áreas el tamaño de la parcela experimental, ilustración 2.

Ilustración 2. Partes de la parcela experimental

Fuente.  IVANOV (1976)
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Se debe partir del siguiente principio: las defensas interiores de las parcelas deben ser lo más estrechas 
posibles, pero suficientemente anchas para excluir la influencia de los bordes y la influencia de las 
variantes vecinas en el experimento. Ilustración 3.  

7.  Cómo montar los experimentos
 
En este capítulo se propone una metodología a partir de la selección de tecnologías para el montaje 
del experimento, que permita a los experimentadores(as) tener una herramienta para la planeación, 
seguimiento, registros y socialización de los mismos.  

Pasos:
1) Definir el problema que quieren resolver: lo hace el grupo 
2) Elegir la tecnología que se cree resolverá el problema: lo hace el grupo
3) Definir el tipo de ensayo: sea en cultivos o pecuarios: diagnóstico, diseño o validación
4) Diseño del experimento empleando la metodología propuesta: lo hace el experimentador y el 

promotor. 
5) Montaje de campo: lo hace la familia responsable del experimento apoyado por una minga.
6) Levantamiento de información y análisis de resultados: el seguimiento lo hace el promotor y el 

responsable del experimento. En algunos momentos la comunidad puede participar para revisar 
cómo está el desarrollo del mismo. 

7) Presentación a la comunidad: participa el experimentador y la comunidad recibe el ensayo lo 
discute y valida. 

Ilustración 3. Parcela con experimento con variedades de poroto. En el experimento hay 12 parcelas 
experimentales, cuatro tratamientos (variedades) con tres repeticiones

Tomado de: GIA (1989). Experimentación en predios campesinos. El Grafo Ltda. Santiago. 40p.
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Cuando se aplica una nueva tecnología, ésta rompe el contexto, lo que puede producir efectos positivos 
o negativos, por lo tanto la tecnología debe seleccionarse respondiendo al deterioro de los recursos, a la 
insostenibilidad de la producción, y a la creciente dependencia externa. Si se requiere que los efectos sean 
integradores se debe buscar aquellas tecnologías que permitan integrarse con facilidad en el momento de 
su aplicación. Se requieren entonces tecnologías apropiables más que apropiadas.

Características de una tecnología

• Favorezca la biodiversidad.
• Responda a las necesidades locales.
• Aproveche los recursos autóctonos. 
• Reduzca la dependencia. 
• Rescate el conocimiento campesino e indígena. 
• Favorezca la equidad. 

• Estimule la creatividad.
• Sea dinámica.
• Sea factiblemente realizable.
• Reduzca el riesgo.
• Sea socialmente creadora. 
• Sea socialmente viable. 

Para que una tecnología tenga un efecto sinérgico debe cumplir con las siguientes características:

1) Se adapte bien  a las condiciones del lugar
2) Utilice principalmente especies nativas
3) No provoque erosión genética
4) No implique mucha inversión
5) Responda a una necesidad sentida
6) Sea de fácil manejo y multiplicación
7) No contradiga las costumbres o valores culturales
8) Produzca resultados rápidos y observables
9) No perjudique al medio ambiente
10) No dependa de recursos externos
11) Propicie la organización
12) No necesite demasiada mano de obra
13) No necesite maquinaria

La definición de los criterios se pueden realizar a partir de estos, pero en definitiva, estos dependen de 
la gente, del lugar y de la situación cultural. No es el conocimiento de una tecnología lo que promueve su 
aplicación, sino la forma en la que se integra al proceso de desarrollo.

Metodología para montar un experimento a partir de selección  
de tecnologías

El grupo de custodios  identifica el problema que tienen y las alternativas tecnológicas que conocen y 
creen podrán resolverlo. Para saber cuál es la mejor opción, el grupo elige una serie de criterios, los cuales 
se van a calificar para cada opción tecnológica. Cada participante de la reunión tiene un voto por cada 
criterio establecido, por ejemplo si tengo 15 criterios, cada participante tiene 15 votos, que pueden ser 
verbales, o se le entrega a cada uno 15 stiker o votos. 
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La persona que orienta el trabajo lee el criterio y las opciones tecnológicas que se creen resolverán el 
problema, cada participante va votando por la opción tecnológica que él considere cumple el criterio. Y así 
sucesivamente hasta terminar los 15 criterios. Al final se suman los puntos de cada opción y el de mayor 
puntaje es el que se elige para la experimentación.

Ejemplo: 
Problema: los agricultores productores de  frijol tienen problemas con el daño que hacen los gorgojos 
en el frijol almacenado y  han adoptado técnicas de protección química de semillas que incluyen el uso 
de Neguvón, Acotox, Sebin 80, el Bromuro de metilo, Fosfamina, algunos de ellos altamente tóxicos y 
que afectan la salud humana, el equilibrio ambiental y en muchos casos la viabilidad de las semillas. 
Quieren saber si hay otras opciones para proteger las semillas del daño de los gorgojos, y se plantea que 
existen los productos biológicos. Los 10 participantes de la reunión califican los criterios para saber cuál 
opción tecnológica creen resolverá el problema (los productos químicos o los productos biológicos). La 
calificación se muestra en la tabla 7.  

Tabla 7.  Criterios para elegir una tecnología

Criterios para elegir una tecnología
Ensayo 1 Ensayo 2

Productos químicos Productos biológicos
Que no implique mucha inversión  10
Que sea de fácil multiplicación  10
Que no sea un proceso muy complejo 10  
Que sea de fácil manejo 2 8
Que no contradiga las costumbres o valores culturales  10
Que no perjudique al medio ambiente  10
Que no dependa de recursos externos 5 5
Que no necesite demasiada mano de obra 5 5
Que no necesite maquinaria  10
Que sea fácil 8 2
Que sea duradero 3 7
Que tenga bajo costo 4 6
Que lo pueda hacer cualquier persona 5 5
Que no contamine  10
Que no genere dependencia  10
Que no dañe la salud  10
Que mejore la economía familiar 5 5
Que dé resultados rápidos 8 2
Total 55 125

Teniendo en cuenta los diferentes criterios, los agricultores(as) consideran que los productos biológicos 
serán la opción para encontrar solución al problema. El paso siguiente es definir cuales productos van a 
ensayar. Luego se elige el tipo de experimento, si va a ser de diagnóstico, de diseño o de validación. 



Instrumentos 
de seguimiento
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Modelo de planeación de la experimentación en predios campesinos

Hoja resumen

Nombre del experimento: 
Problema: 
Responsables: 
Localización:
Hipótesis: 
Variables: 
Tratamientos:
Repeticiones:  
Fecha de inicio de la experimentación: 
Fecha de terminación de la experimentación:

 
 Instructivo del llenado: 

El nombre del experimento debe decir que es lo que se quiere hacer o probar (Hipótesis), en donde 
se va a realizar (localización) y en lo posible ponemos la fecha de realización.
Problema: describir de manera corta cuál es el problema tecnológico que tiene y que requiere hacer 
la experimentación. 
Responsables: nombre y apellidos de las personas que van a hacer la experimentación, incluir también 
el nombre de la organización a la que pertenece.
Localización: comienza con el nombre de la finca, luego nombre de la vereda o comunidad, seguido 
del departamento y nombre del país. 
Hipótesis: escribir el supuesto de la experimentación, lo que se quiere probar. Debe escribirse en 
positivo. 
Variables: son las cosas que se van a experimentar y medir.
Tratamientos: se escriben los tratamientos que se van a probar, generalmente llevan un numero para 
identificarlos T1, T2, T3, dependiendo el número de tratamientos. Cuando se trate de comparar dos o 
más cosas, el tratamiento testigo llevará el numero 1: T1   
Repeticiones: son las veces que se repiten los tratamientos, se nombran con la letra R y depende 
del número de repeticiones puede ser R1, R2, R3. Generalmente se nombran en conjunto con los 
tratamientos así: R1T1, R1T2, R2T1, R2T2 … y así sucesivamente. 
Fechas de inicio y culminación de la experimentación. Se pone en lo posible día, mes y año de inicio 
y culminación del experimento. La culminación del experimento se da con la elaboración del informe 
escrito. 

El instrumento de seguimiento a la experimentación es una herramienta propuesta para las diferentes 
redes en la construcción de las espirales de conocimiento de experimentación técnica - productiva, 
incluye el diseño del experimento, montaje, seguimiento y evaluación. Se espera que sea adoptado 
por experimentadores y facilite la sistematización de los mismos. Para otro tipo de experimentación se 
requiere que las espirales  apliquen otras metodologías.
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Ejemplo 

Hoja resumen

Nombre del experimento: alternativas de control de gorgojos en frijol almacenado.

Problema: Luis Horacio Marín, al igual que los otros productores de su vereda y municipio, después 
de las arduas labores que exige el mantenimiento de los cultivos y el manejo sanitario, encuentra 
en el gorgojo del frijol, el insecto que mayores pérdidas ocasiona en el frijol almacenado. estos 
productores han abandonado las técnicas de conservación que usaban sus mayores y que incluían 
guardar el frijol con aceite de cocina, ceniza de fogón, cal viva, plantas amargas etc. y hoy, ante una 
nueva “tradición de uso de agro tóxicos”, han adoptado técnicas de protección química de semillas 
que incluyen el uso de neguvón, acotox, sebin 80, el bromuro de metilo, fosfamina, algunos de ellos 
altamente tóxicos y que afectan la salud humana, el equilibrio ambiental y en muchos casos la 
viabilidad de las semillas.

Responsables:  Luis Horacio Marín y Carlos Mario Orozco

Localización: municipio de Barbosa, Antioquia - Colombia, Vereda la Gómez, finca La Lomita.

Hipótesis: los productos biológicos si controlan  el gorgojo en los granos almacenados de fríjol. 

Variables: se van a evaluar 5 tratamientos para el control del gorgojo común del frijol cargamanto 
orgánico almacenado Acanthoscelides obtectus. - cantidad de granos afectados. - % de germinación 
de la semilla. 

Tratamientos: T1: semilla de frijol almacenado en caneca con preparado de ají-ajo (Alisin). T2: semilla 
de frijol almacenado en caneca con Beauveria bassiana y Bacillus thuringiensis. T3: semilla de frijol 
almacenado en caneca con ceniza-salvia amarga. T4: semilla de frijol almacenado en caneca con 
extracto de ruda (rutinal). T5: extracto de neem. t: testigo.

Repeticiones: se hizo solo una repetición  

Fecha de inicio de la experimentación: octubre 2014

Fecha de terminación de la experimentación: enero 2015
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Acuerdos de responsabilidades

Nombre del experimento: Alternativas de control de gorgojos en frijol almacenado 

Responsables: Luis Horacio Marín y Carlos  Mario Orozco

Localización: municipio de Barbosa, Antioquia - Colombia, vereda La Gómez, finca La Lomita
 
Tipo de recursos y origen de los mismos:
Insumos:
Acompañamiento de los ensayos:
Mediciones: 
Contar los resultados:
Destino de la produccion: 

   
 Firma del asesor(a) Firma del agricultor(a) (1) Firma del agricultor(a) (2)
 o promotor(a) responsable responsable

 Instructivo del llenado: 

3 Todas las hojas tienen el membrete de nombre del experimento, responsable y localización. 

3 Tipo de recursos y origen de los mismos: se describe cuáles son los recursos necesarios y 
quien los aportará. Se hace el presupuesto del experimento y se pone lo que va a aportar los 
campesinos, la organización a la que pertenece y la organización donante de los recursos.

3 Acompañamiento de los ensayos: se define quien acompañará el proceso de experimentación, 
si su rol es de promotor o asesor. Se fijan también cuantas visitas o cada cuando y en qué hora 
se realizará la visita.

3 Mediciones: se acuerda que mediciones hay que realizar, cuando se harán y que persona es la 
que las hace y donde queda registrado.

3 Contar los resultados: se especifica quien contará los resultados, en qué lugar se hará y con qué 
metodología. Para realizar esto debe haberse culminado la fase de producción y de elaboración 
del informe.

3 Destino de la producción: se define de ante mano que se hará con la producción obtenida. Si 
es para el consumo o siembra en la finca, para la venta de semilla en la Casa Comunitaria de 
Semillas, o si el experimento no va a generar mediciones porque no será de tipo productivo.

3 Firmas: como es un acuerdo de voluntades, es un acta de compromiso, por lo que se firma entre 
los responsables. 
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Ejemplo 

Acuerdos de responsabilidades

Nombre del experimento: Alternativas de control de gorgojos en frijol almacenado 

Responsables: Luis Horacio Marín y Carlos  Mario Orozco

Localización: municipio de Barbosa, Antioquia - Colombia, vereda La Gómez, finca La Lomita
 
Tipo de recursos y origen de los mismos:
Insumos: productos biológicos ají-ajo (Alisin), Beauveria bassiana y Bacillus thuringiensis, extracto 
de ruda (Rutinal), extracto de neem, otros productos ceniza-salvia amarga, canecas plásticas, semillas de 
frijol. 

Producto Cantidad (kilos, 
Unidad)

Valor unitario. 
En pesos

Valor total. 
En pesos

Origen del recurso

Proyectos De la finca 
o del agricultor

Ají-ajo (Alisin), 1 $35.000 $35.000 x  
Beauveria bassiana y 
Bacillus thuringiensis

1 $35.000 $35.000 x  

Extracto de ruda (Rutinal), 1 $40.000 $40.000 x  
Extracto de neem 1 $40.000 $40.000 x  
Ceniza 1    x
Salvia amarga 1    x
Canecas Plásticas 5 $10.000 $50.000 x  
Semilla de frijol 10 $7.000 $70.000  x
Trasporte 2 $10.000 $20.000  x
Total   $290.000   

   
 Firma del asesor(a) Firma del agricultor(a) (1) Firma del agricultor(a) (2)
 o promotor(a) responsable responsable

Acompañamiento de los ensayos: el promotor Carlos Mario Orozco

Mediciones: el custodio Luis Horacio Marín 

Contar los resultados: el custodio Luis Horacio Marín 

Destino de la produccion: El custodio Luis Horacio Marín para  ofertar a la Casa Comunitaria de 
Semillas.
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Diagrama de experimento

Nombre del experimento: 
Responsables: 
Localización:
 
Instructivo de llenado:

Todas las hojas tienen el membrete de nombre del experimento, responsable y localización.

El diagrama es un dibujo de cómo van a quedar los tratamientos y las repeticiones. Se pone el nombre de 
lo que se siembra en cada uno. También se deben poner los nombre de los cultivos y donde sea el caso el 
nombre de la finca y dueño de la parcela de experimentación.  

Ejemplo

Diagrama del experimento
 
Nombre del experimento: Alternativas de control de gorgojos en frijol almacenado 

Responsables: Luis Horacio Marín y Carlos  Mario Orozco

Localización: municipio de Barbosa, Antioquia - Colombia, vereda La Gómez, finca La Lomita

 T3 T2 T5 T4 T1 Testigo 
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Hechos irregulares en la experimentación

Nombre del experimento: 
Responsables: 
Localización:
 
Fecha:  

Evento:

Fecha:  

Evento:

Fecha:  

Evento: 

 Instructivo del llenado: Todas las hojas tienen el membrete de nombre del experimento, responsable 
y localización. Se escribe la fecha: día, mes, año. Y en evento se describe que fue lo que ocurrió y como 
afectó el experimento. Un hecho irregular puede ser, un torrencial o sequía que no estaban previstos 
y dañaron una parte del experimento. Puede ser el daño que ocasionan los animales al consumirse la 
cosecha.
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Registro de evaluaciones parciales

Nombre del experimento: 
Responsables: 
Localización:
 
Fecha:  

Evaluación:

Fecha:  

Evaluación:

Fecha:  

Evaluación: 

 Instructivo del llenado: Todas las hojas tienen el membrete de nombre del experimento, responsable 
y localización. Se escribe la fecha: día, mes, año. En evaluación se describe de manera resumida que 
acciones se realizaron en las visitas de seguimiento del ensayo. No es poner los resultados, ni las 
mediciones, es anotar las acciones que se realizaron. Los seguimientos al ensayo se escriben en la 
hoja diseñada para ello, que es diferente para cada ensayo.
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Resultados del experimento

Nombre del experimento: 
Responsables: 
Localización:

Resultados 
Análisis de los resultados 

Conclusiones 

Recomendaciones 

 Instructivo del llenado: 

Todas las hojas tienen el membrete de nombre del experimento, responsable y localización.

Los resultados hacen referencia a presentar de manera ordenada las mediciones que se realizaron  
de las variables en cada tratamiento y repeticiones.

Análisis de los resultados: es explicar porque se dieron los resultados. Para ello debe tener en 
cuenta la hipótesis que se planteó, los análisis tienen que ordenarse de acuerdo a las variables 
planteadas y a mirar las interacciones entre los tratamientos. También debe tenerse en cuenta lo 
registrado en la hoja de irregularidades.

Conclusiones: la conclusión se refiere a si la hipótesis se cumplió o no, o si se cumple de manera 
parcial. También debe mirarse si los resultados pueden ser replicados o no en otros lugares y por 
otras personas, o si el experimento solo sirve para la finca y personas que lo realizaron.

Recomendaciones: Las recomendaciones se hacen en función a los resultados. Si estos fueron 
positivos, entonces la recomendación es en función de lo que se debe hacer para que estos 
resultados se puedan replicar en otros lados. Si los resultados fueron negativos o condicionados, 
las recomendaciones se hacen en función del desarrollo del experimento. Qué cosas deben hacerse 
para que el experimento se haga bien y se disminuyan los riesgos en un próximo experimento. Es 
importante tener en cuenta las irregularidades presentadas para proponer las recomendaciones. 
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Ejemplo 

Resultados del experimento

Nombre del experimento: Alternativas de control de gorgojos en frijol almacenado 

Responsables: Luis Horacio Marín y Carlos  Mario Orozco

Localización: municipio de Barbosa, Antioquia - Colombia, vereda La Gómez, finca La Lomita
 
Resultados

Tratamiento
% germinación % de granos afectados

Diciembre Marzo Diciembre Marzo 

T1: Ají - ajo comercial (Alisin) 97 94 2 6

T3: Ceniza - salvia amarga 80 74 40 50

T2: Beuveria bassiana - Bacillus thuringiensis 98 94 25 38

T4: Extracto de ruda comercial (rutinal). 95 90 0 2

T5: Extracto de neem. 95 76 0 0

T: Testigo 60 60 60 85

Análisis de los resultados: En cuanto al porcentaje de granos afectados por perforaciones de 
gorgojo, los mejores resultados fueron encontrados con los extractos de neem, ruda y ají-ajo; mientras que 
Beauveria bassiana - Bacillus thuringiensis y salvia amarga-ceniza encontraron baja efectividad. Perdida 
de la viabilidad o capacidad de germinación de las semillas: no se encontraron perdidas de viabilidad 
representativas con los tratamientos T1: Ají-ajo, T3: Ceniza-salvia amarga, T4: Extracto de ruda, a excepción 
de los tratamientos 5 extracto de Neem y 2 Beauveria bassiana - Bacillus thuringiensis, especialmente en 
la segunda prueba de germinación presentó una disminución de la capacidad germinativa de la semilla. 
 
Conclusiones: El productor pudo evidenciar que existen alternativas para la conservación de semilla 
de frijol almacenado, así como evaluar la efectividad de cada uno en comparación con las tradicionales y 
convencionales; a pesar de no haberse evaluado el tratamiento con refrigeración, por no haberse tenido 
a tiempo disponible el refrigerador, el custodio de semillas ha podido evidenciar su importancia desde la 
experiencia directa. De igual manera, se aclara con el productor que los productos que los extractos de 
plantas que dieron buenos resultados en este ensayo, pueden ser reemplazados.
 
Recomendaciones: Hace falta continuar realizando más ensayos para confirmar este resultado.

Socialización de Resultados: Para la socialización se propone que se realicen días de campo, con la 
participación de la comunidad y con poster que resuman el proceso y los resultados de la experimentación.



ENSAYOS
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8.  Ensayos de las Redes de Semillas

Del total de ensayos sistematizados, se presentan una muestra de ellos que representan algunos tipos de 
experimentos que se hacen las redes en Colombia. 

La investigación en producción de habichuela lar-
ga y corta (Phaseulus Vulgaris), realizada por la 
guardiana de semillas Edith Meza en los años 2017 
y 2019, ubicada en la comunidad de Nuevo cambio, 
municipio Los Palmitos, departamento de Sucre - 
Colombia. Ubicado en el bosque seco tropical a una 
altura de 180 msnm. y se comparan algunos datos 
fenológicos con el ensayo de la señora Argenida 
de la Asociación de Productores Agropecuarios 
Alternativos - Asproal. Los objetivos de los 
experimentos fueron: a) Cuantificar la cantidad 
de semillas producidas por planta, b) realizar las 
etapas fenológica del cultivo.
 
La metodología que se empleó fue: a) Consecución 
de semillas, b) prueba de germinación, c) siembra 
en el terreno, d) actividades culturales realizadas 
desde el desarrollo de la planta hasta el tutorado, 
e) actividades culturales realizadas desde el tuto-
rado hasta la floración, f) actividades culturales 
realizadas desde la floración hasta cosecha del fru-
to, g) selección de plantas para producir semillas, 

Comparación de las etapas fenológicas en tres experimentos de habichuela realizadas 
por las custodias Argénida de Asproal y Edith Meza de Los Palmitos (Sucre, Colombia)

Descripción Argenida  
(Asproal)

Edith Meza Cuello 
(los palmitos) 2017

Edith Meza Cuello 
(los palmitos) 2017

Edith Meza Cuello 
(los palmitos) 2019

Tipo de Habichuela  Larga corta Larga  Larga
Total plantas 60   120
Peso de habichuela verde para 
consumo en gramos

2250   37100

Días de siembra a germinación 7 4 4 4
Días de siembra a trasplante 14    

8.1 Ensayo de producción de semilla de habichuela larga y habichuela 
corta en la Red de productores de los Palmitos, Sucre y Asproal 
en la Región Caribe Colombiana (2017 y 2019)

h) actividades culturales realizadas desde la cose-
cha de los frutos hasta la producción de semillas, 
i) extracción, obtención y tratamiento de semillas.
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Descripción Argenida  
(Asproal)

Edith Meza Cuello 
(Los Palmitos) 2017

Edith Meza Cuello 
(Los Palmitos) 2017

Edith Meza Cuello 
(Los Palmitos) 2019

Días de siembra a floración plena 47 74 66 45
Días de trasplante a floración 
plena 

33    

Días de  siembra a formación de 
la vaina

 87 80 50

Días de  siembra a cosecha 58 105 96 93
Duración de cosecha 47 6 4  
Total vainas cosechadas para 
semilla

283   160

Tamaño de la vaina de habichuela  
en centímetros

 42-46 58-64 55-65

Número promedio de semillas por 
vaina

 14 22 18-22

Peso de 100 semillas (gramos)  15 15 25.15
Total cosecha (kilos)    37,1
Total Cosecha semillas en gramos 1110   805

El total de semillas cosechada fue de 805 gramos para el ensayo de 2019 y de 1110 gramos de Asproal. No 
se tienen datos de los otros periodos. No se puede comparar los rendimientos. 

Las semillas antes de ser extraída de la vaina, se coloca a secar bajo sombra por 4 días (las semillas se 
ubican sobre una tabla de 7:00 a.m. a 10:00 a.m. Se ponen en el sol, de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. bajo sombra). 
 
Después de ser extraída se colocan por dos días bajo sombra antes de ser almacenada. En estos días se 
le da vuelta o se mezcla. Luego se almacena en un recipiente con tapa de rosca.

Registro fotográfico ensayo 2019

Primera semana. Tercera semana. 
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Registro fotográfico ensayo 2019

4 semana (tutorado). 5 y 6 semana inicial la floración e inicio de formación de vainas.

6 y 7 semana (medición de las vainas más largas para destinarlas para semillas). 
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6 y 7 semana. Aquellas vainas que no cumplen con las características para semillas son destinadas al consumo. 

8. 2 Ensayos de producción se semillas de maíz cariaco rayado, negrito, 
azulito en San Andrés de Sotavento y Tuchín (Córdoba - Colombia) 
2018 - 2019

Se presenta los resultados de 5 ensayos de producción de maíz entre los años 2018 y 2019.   

a) Producción de semillas de maíz cariaco rayado. Vereda Patio Bonito Norte, municipio de San Andrés de 
Sotavento, Córdoba - Colombia. Cosecha de segundo año 2018, b) Producción de semillas de maíz negrito. 
Vereda Patio Bonito Norte, municipio de San Andrés de Sotavento, Córdoba-Colombia época de roza 
2019 (primer semestre calendario), c) Producción de semillas de maíz azulito. Vereda Patio Bonito Norte, 
municipio de San Andrés de Sotavento, Córdoba - Colombia cosecha de roza 2019 (primer semestre 
2019), d) Producción de semillas de maíz negrito, en el municipio de Tuchín, comunidad de Plaza Bonita - 
Cuatro Caminos.  Época de roza 2019 (primer semestre 2019), e) Producción de semillas de maíz cariaco 
rayado, en el municipio de San Andrés de Sotavento, Córdoba - Colombia, época de roza 2019. 

Los objetivos de los ensayos son: conocer más de los cultivos planteados, caracterizar y medir la 
producción de semillas de maíces,  además evaluar la producción mediante sistemas de riego por goteo y 
sin riego en las diferentes parcelas.

El lugar del ensayo 1: lote donde el señor Remberto Gil de Hoyos ubicado en la comunidad de Patio Bonito 
Norte resguardo de San Andrés de Sotavento departamento de Córdoba. Ensayo de maíz cariaco rayado 
y el 2 lote en predio de Víctor Salgado Castillo ubicado en la comunidad de Cuatro Caminos Tuchín - 
Córdoba.
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El diseño del experimento se realiza las siguientes mediciones: ciclo del cultivo, tiempo de germinación, 
floración, fructificación y recolección. Además, medir la producción de frutos en kilos y en números y 
producción de semillas, número de kilos por planta (seleccionar 10 plantas). El seguimiento lo hace el 
promotor encargado que deberá manejar las fichas y registros de todo el proceso o ciclo del cultivo y la 
sistematización. Los informes de los ensayos de producción de semillas criollas deben estar debidamente 
sistematizados con registros fotográficos.

Resumen  de los 5 ensayos  de producción se semillas de maíz cariaco rayado, negrito, azulito 
en San Andrés de Sotavento y Tuchín (Córdoba-Colombia) 2018 - 2019

Comparación  de 4 clases de maíces cultivados en la costa caribe Colombiana

1. Maíz cariaco 
rayado 

(segunda 2018) 
Remberto Gil

2. Maíz negrito 
(roza 2019) 

Remberto Gil

3. Maíz azulito 
(roza 2019) 

Remberto Gil

4. Maíz negrito 
(roza 2019) 

Víctor Salgado

5. Maíz cariaco 
rayado (roza 2019) 

Remberto Gil

  días días días  

Días de siembra a germinación  4 4 3 3

Días de  siembra a rodillero  29 30 37 37

Días de siembra a formación de espiga  65 62 50 54

Días de siembra a barbeo  73 70 56 60

Días de siembra a medición de altura de la 
planta

 83 78 77 77

Días de siembra a cosecha (se hace por 
estimación, hay que preguntar si es cierto 
que ese día inicia cosecha)

 120 87  sd

Días de siembra a desgrane de mazorca  132 117 97 97

Distancia de siembra  1,2 x1 m. 1,2 x1 m. 1,2 x1 m. 1 x 1 m.

Granos sembrados por sitio  4 4 4 4

Altura de planta con espiga 2,76  a 3,54m 2.1 m. 2.6 m. 2.6 m. 3.1 m.

Altura de planta sin espiga  1.9 m. sd 2.2 m. sd

Tamaño de la espiga  20 cm. sd 40 cm. sd

Tamaño de la hoja  95 cm. sd sd sd

Mazorcas por planta 1.97 2 2 1 2

Altura de la mazorca (más alta)  sd 1.35 m. 1,8 m 2.3 m.

Altura de la mazorca (más baja)  sd 1.10 m. na 1.3 m.

Tamaño de la mazorca en verdeo  sd 30 cm. 35  cm. 40 cm. 

Total peso semillas  en kilo x 100 m2  6 8 12 11

Número de plantas sembradas y cosechadas  198 256 381 380

Semillas en gramos por planta  30 31,25 31,496 28.94

*sd. Sin datos
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Socialización de experimentacion a la comunidad. Ensayos de producción se semillas de maíz cariaco rayado, 
negrito, azulito en San Andrés de Sotavento y Tuchín (Córdoba - Colombia) 2018 - 2019.

Fotos: Viviana Sánchez Prada
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8.3 Mejoramiento de la fertilidad del suelo y de la productividad 
del maíz mediante un sistema de callejones maíz (Zea mayz) x 
matarratón (Gliricidia sepium)

En el municipio de Los Palmitos (Sucre - Colombia) en la vereda Cañito, se realizó una investigación 
participativa durante dos años (2017 - 2019), a Cargo del nodo de Cañito, coordinado por Roberto Carlos 
Barbosa y Ember Barbosa, en un predio familiar.  
 
El objetivo de la investigación es demostrar el aumento de la productividad del maíz gracias al mejoramiento 
de la fertilidad del suelo por la incorporación de biomasa de matarratón. El arreglo propuesto fue maíz 
sembrado entre calles de matarratón. El matarratón estaba a seis (6) metros entre hileras por 10 de largo 
y utilizando tres tratamientos los cuales eran el distanciamiento del matarratón de 0.5 m, 1 m y 2 m entre 
matas.  Se sembraron 6 hileras de maíz a 0.8 m de distancia y 0.5 m cada mata de maíz (0.6 m de cada fila 
de matarratón). Gráfica 1. Se hicieron tres repeticiones y se tuvo un lote de maíz en monocultivo como 
testigo (del mismo tamaño). 

Gráfica 1. Diseño de las parcelas del asocio matarratón - maíz

Resultados investigación . Datos definitivos noviembre 2020
 
En tres cosechas de maíz, el tratamiento en el cual se sembró matarratón a una distancia de 0,5 x 05 
metros entre matas y a seis metros entre calles, mostró el mayor incremento en la producción de maíz 
debido posiblemente al mayor volumen de biomasa producida e incorporada. Los otros dos tratamientos 
también muestran mayor aumento de producción de maíz en comparación con el testigo (donde no se 
incorporó nada al suelo). 
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Es necesario tener en cuenta que hubo otros factores que afectaron la producción de la última cosecha, 
como ataque severo de cotorra. Tabla 1 y gráfica 2.

Tabla 1. Producción de maíz amarillo Lomo Bayo en diferentes niveles 
de incorporación de matarratón al suelo

Tratamientos Primera 
cosecha (kg)

Segunda 
cosecha (kg)

Tercera 
cosecha (kg) Sumatoria Kg. Promedio 

60 m2 Kg por /ha

Testigo 5,47 5,50 5,20 16,17 5,39 898,33

Tto 0,5x 0,5 6,98 7,83 10,33 25,15 8,38 1.397,04

Tto 1x1 6,11 6,58 7,50 20,20 6,73 1.122,04

Tto 2x2 5,37 6,20 6,00 17,57 5,86 976,30

Incorporación de materia orgánica al suelo (biomasa)
 
La tabla 2 muestra los kilos de matarratón incorporados la suelo y la tabla 3 el equivalente a una hectárea. 
 
Obsérvese la cantidad de biomasa que produce el matarratón que se puede incorporar al suelo y tiene un 
efecto beneficioso en la fertilidad de este. 
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Gráfica 2. Producción de maíz con diferentes niveles 
de incorporación de matarratón 
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Efecto de la incorporación de la materia orgánica en la calidad del suelo
 
Se puede observar, tabla 4, que la biomasa incorporada al suelo de matarratón, e incluso de los residuos 
de cosecha de maíz anterior, aportan nutrientes como fósforo, calcio y magnesio. Parece ser que los 
elementos mayores tienen una correlación con la materia orgánica, pues todos muestran incrementos 
importantes y superiores al testigo. 
 
La capacidad de intercambio catiónico (CIC) es variable, en la primera toma de muestra tuvo un incre-
mento en relación con el testigo, pero luego en la segunda descienden los valores. 

Conclusiones
 
Los resultados muestran que hay un efecto positivo en la productividad del maíz gracias a la incorporación 
de biomasa de matarratón (Gliricidia sepium) en el suelo, debido a que contribuye al mejoramiento de la 
fertilidad del suelo, principalmente de algunos nutrientes como fósforo, calcio y magnesio. 

Tabla 2. Kilos de matarratón producido 
e incorporados en el suelo Tabla 3. Kilos de matarratón por hectárea

Tratamiento Primera Segunda Tercera

Testigo 0,00 0,00 0,00

Tto 0,5x 0,5 21,18 45,00 47,40

Tto 1x1 19,15 43,67 45,70

Tto 2x2 11,17 30,33 38,40

Tratamiento Primera Segunda Tercera

Testigo  0 0 0 

Tto 0,5x 0,5 3531 7500 7900

Tto 1x1 3192 7278 7617

Tto 2x2 1861 5056 6400

Tabla 4. Nutrientes en dos tomas de muestras de suelo, al inicio y en el segundo año de cosecha

Tratamiento Fósforo Azufre CIC Calcio (i) Magnesio (i) Potasio (i) Sodio (i) Aluminio (i)
Testigo 

(Toma 1) 4,56 0 18 11 6,67 0,01 2 0

Testigo 
(Toma 2) 10,9 16,5 10 12 10,67 0,01 1,6 0

Tto 0.5 x 0.5
(Toma 1) 11,39 0 15 19 5,33 0,01 2 0

Tto 0.5 x 0.5
(Toma 2) 16,4 40,23 8,5 17 9,67 0,01 2 0

Tto 1 x 1 
(Toma 1) 11,84 0 16,5 20 9,33 0,01 2,3 0

Tto 1 x 1
Toma 2 35,98 19,65 10 14,4 8,93 0,01 2,1 0

Tto 2 x 2
Toma 1 11,39 0 21,5 20 13,33 0,04 2 0

Tto 2 x 2
Toma 2 18,68 22,85 9 11 9 0,01 2 0



8.4 Mejoramiento participativo de 5 variedades de maíz 
en los municipios de Tuluá y Bugalagrande, Valle del Cauca - Colombia
(nov 2017 - nov 2018)

El ensayo se realiza con el fin de que los agricultores puedan tener otras opciones de disponibilidad de 
semillas a nivel local y no depender de semillas de casas comerciales, los ensayos se harán a partir de 
semillas que ya se hayan adaptado en un medio similar, con producción agroecológica y que tengan 
características  de resistencia a eventos climáticos y problemas fitosanitarios. 
 
El objetivo de la investigación es producir semillas agroecológicas de cinco variedades de maíz criollo 
durante cuatro ciclos en las veredas de Tuluá y Bugalagrande, Valle del Cauca.

Localización del ensayo

# Custodios Finca Altura  
m.s.n.m. Zona Corregimiento Vereda Municipio

1 José María Carrillo 
Osorio El Caney 950 Plana Tres Esquinas Tuluá

2 Orlando Buriticá 
Ramírez La Bertina 1.700 Media alta La Punta / San Lorenzo Tuluá

3 Manuel Antonio Osorio ZharicYazid 1.500 Media alta Ceylan Bugalagrande

4 Roso Alcides Dussan Buena Vista 1.400 Media alta Ceylan Bugalagrande

 5 Hernando Cristancho 
Moreno El Jordán 950 Plana Agua clara Tuluá

#1: rojo ojo de gallo; #2: diente de caballo amarillo; #3: diente de caballo; blanco; #4: maíz limeño amarillo y #5: morado.

El área del ensayo es de 2.000 metros cuadrados en total con un promedio de área de 400 metros 
cuadrados por cultivo, las distancias de siembra son 1 m. entre surcos y 0,50 m. entre plantas, promedio de 
3 granos por sitio. El abonamiento se realizó con abonos orgánicos compostados con gallinaza, estiércoles 
de animales, cal dolomita y otros materiales de la región.
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Resumen de los resultados 

Variedad 
de maíz

Periodo 
vegetativo 

(días)

Porcentaje 
de 

germinación 
(%)

 Día de 
siembra a 
Floración 
Femenina

 Día de 
siembra a 
Floración 
masculina

Diámetro 
del tallo 

(cm)

Color 
del tallo

Altura 
donde 

brota la 
mazorca 

(cm)

# de 
mazorcas 
por planta

Rendimiento 
(Kg/Ha)

#1: rojo 
ojo de 
gallo 150 95 62 62 3,4

Verde 150
1 y en 
pocas 

ocasiones 2
3900

#2: diente 
de caballo 
amarillo 190 90 61 61 3

Verde 160 1 mazorca 3750

#3: diente 
de caballo 

blanco 170 90 64 64 1.8 a 3
Verde 40 1 2812

#4: maíz 
limeño 

amarillo 180 70 sd sd 3,2
Verde 40 1 2800

#5: 
morado

150 87 48 57 3

Verde y 
algunos 
morados

160 1 3100

Descriptores de mazorca y grano

Variedad de maíz Nombre del 
custodio

Altura sobre el 
nivel del mar

Tamaño de la 
mazorca (Cm)

# de 
carrileras

# de granos 
por carrilera

Color del 
grano

Forma del 
grano

 #1: rojo ojo de 
gallo

José María 
Carrillo

980 30 13 37 rojizo Ovalada

#2: diente de 
caballo amarillo Orlando Buriticá 1750 30 12 25 Amarillo Ovalada

#3: diente de 
caballo blanco 

Manuel Antonio 
Osorio

1500 25 13 29 Blanco Ovalada

#4: maíz limeño 
amarillo Alcides Dussan 1500 17 10 18 Amarillo Ovalada

#5: morado Hernando 
Cristancho

980. 30 12 31

Morado, 
blanco con 
tonalidades 
de amarillo, 
amarillo y rojo

Ovalada

Periodos vegetativos, floración y descriptores de la planta
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Variedad de maíz #1: rojo ojo de gallo
Nombre del custodio: José María Carrillo
Altura sobre el nivel del mar: 980 m.s.n.m.

Periodo vegetativo: 150 días
Porcentaje de germinación: 95 %

Floración

Raíces de anclaje. Fruto tierno (choclo)
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Variedad de maíz #1: Morado
Nombre del custodio: Hernando Cristancho
Altura sobre el nivel del mar: 980 m.s.n.m.

Periodo vegetativo: 150 días
Porcentaje de germinación: 87 %

Floración

Recolección y selección de semillas.

Conclusiones generales del primer ciclo
 
1) El abonamiento orgánico al suelo y la fertilización permitió un buen crecimiento de las plantas. 

2) Las semillas están mezcladas, lo cual permite realizar un proceso de mejoramiento en los ciclos 
propuestos. 

3) Se debe continuar realizando los ensayos para tener semillas mejoradas participativamente.

4) Hasta el momento solamente dos de los custodios tienen seleccionadas las semillas para el segundo 
ciclo.
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8.5 Evaluación de la eficiencia reproductiva de dos tipos de materiales 
de propagación en cúrcuma en la granja agroecológica El Mirador 
Santa Rosa de Tapias Guacarí Valle del Cauca - Colombia

La investigación se realizó en el corregimiento de Santa Rosa de Tapias vereda Pomares. Valle del cauca 
por el custodio Pedro Pablo Rodas Montes.
 
El objetivo es evaluar la eficiencia reproductiva de dos tipos de materiales de propagación en cúrcuma, 
utilizando diferentes sustratos y estimulando la germinación de yemas con humedad moderada, cristales 
de sábila y manejo de luz.
 
Para el desarrollo del experimento en la fase previa se construyó el invernadero, se instaló sistema de riego 
y se preparó el terreno. La fase del cultivo consistió en tres partes: la primera fase de pre-germinación de 
las yemas, la segunda la plantulación en materas, estas fases se realizaron en un vivero-invernadero. Y la 
tercera fase es la siembra en campo, el cual fue preparado por el método de doble excavación.

Resultados

En el caso de la cúrcuma longa, se seleccionaron 2 tipos de material para propagación: 

El que denominamos rizoma huevo, un material globoso que está en la parte superior de la raíz. Este 
material se colocó en un proceso inicial de germinación o brote de yemas dentro de una canastilla cubierta 
con una malla zaranda negra, proporcionando humedad en forma de aspersión una vez al día, obteniendo 
germinación en promedio a los 30 días.

Rizoma forma de huevo.
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Un segundo tipo de rizoma, el 
llamado rizoma dedo, alargado, 
con o sin derivaciones, se 
colocó en idénticas condiciones 
que el material anterior para la 
germinación y se obtuvo como 
resultado que a los 20 días en 
promedio habían germinado.

A los dos materiales se les 
aplicó el mismo tratamiento 
en campo, surcos a 1 metro de 
distancia y 0.4 metros entre 
planta, colocando la plántula 
de tal manera que conserve 
la profundidad que trae en la 
matera. 

Al momento de la siembra se colocó una libra de lombricompost. Previamente se había incorporado al 
hueco una mezcla de 200 gramos que incluía harina de rocas, cal agrícola y roca fosfórica por partes 
iguales; cada 20 días se realizó una aspersión al suelo y al follaje de un caldo mineral tipo supermagro, 
alternando la aplicación con té de cristales de sábila.

Rizoma forma de huevo.

Día 0 Día 30 Día 70 Día 250

Material sembrado Rizoma huevo germinado Plántula
Producción 
cosechada

Resultados del ensayo
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Cada mes se realizaba el arranque (destrucción) de una o dos plantas por parcela para mirar su evolución.

Material sembrado Rizoma huevo germinado Plántula Producción 
cosechada

Resumen del ensayo

En los resultados de la parte productiva se encontró que las de rizoma huevo a los 4 y 5 meses de edad del 
cultivo, presentaban 3 de rizomas secundarios compuestos en promedio, mientras las plantas de rizoma 
dedo, presentaban hasta 7 rizomas secundarios compuestos.

Revisión mensual de la evolución de la planta.

Revisión a los 6 meses.
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Comparación de los resultados obtenidos

Fase del cultivo o tipo de tratamiento Rizoma huevo Rizoma dedo

Tiempo de germinación en promedio. 25-30 días 15-20 días 

Desarrollo de plántula 3 hojas en vivero. 30-40 días 25-30 días 

Formación de rizomas secundarios con derivaciones 
(revisión a los 4 meses de trasplantada al sitio definitivo). 

3 rizomas 
(manos)

7 rizomas 
(manos)

Producción final de rizomas (promedio de manos 
de rizomas formados a punto de cosecha por sitio o mata). 

3.5 7

Peso o biomasa total promedio por mata o sitio de siembra. 0.3 kilos 1.1 kilos

Tiempo promedio de duración del cultivo de pre-germinación a cosecha. 9.5 meses 8 meses

Material sembrado Evaluación a los 4 
meses

Producción

Comparación de resultados

3 manos.

7 manos.



Los mejores resultados en la pre-germinación se obtuvieron en las siguientes condiciones: rizomas 
cubiertos con polisombra, aspersión para humedecer con agua sola a mañana y tarde; la germinación de 
las yemas fue hasta dos semanas más temprano en el caso de los rizomas secundarios; la aplicación de 
las tres etapas en la propagación: pre-germinado, plantulación en materas o bolsas y trasplante a sitio 
definitivo, es lo más recomendable para obtener mejores resultados y disminuir labores en campo.

Conclusiones

Se concluye que, aunque cualquiera de los rizomas de la planta sirve para reproducir, es mejor seleccionar 
rizomas secundarios (dedos) con o sin sus derivaciones (o sea la que parece una cerda echada amaman-
tando sus lechones) porque germina más temprano, produce mayor número de rizomas al cosechar y en 
menos tiempo.
 
Se encontró que al usar rizomas de plantas sanas y vigorosas, que hayan cumplido su ciclo completo de 
maduración, cuando su hojas hayan secado completamente, al seleccionar los mejores y dejarlos en un 
lugar oscuro donde reciban humedad moderada diariamente, estos, germinarán en menos tiempo y se 
pueden colocar luego en bolsas con un sustrato formado con tierra de hormiguero, libre de nematodos, 
abono orgánico, un material fibroso que de aireación (cisco de café o de arroz o el que haya en la finca) y 
cuncho o borra de café, se gana tiempo y se disminuyen jornales en el manejo del cultivo.

Recomendaciones

3 La cúrcuma presenta un buen desempeño, asociada con otros cultivos como maíz, frijol, soya y otras 
hortalizas por su efecto alelopático que ayuda a proteger contra insectos.

3 De acuerdo a las condiciones del suelo se recomienda hacer aplicaciones de caldos minerales 
intercalados con aspersiones de té de sábila cada 10 ó 20 días.

3 Propagar la cúrcuma y su uso en la alimentación como condimentaria y medicinal, ya que se ha 
demostrado científicamente su efecto antiinflamatorio, antioxidante, antimicrobiano, cicatrizante, 
entre otros efectos benéficos para la salud, preparada y consumida de diversas maneras.
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8.6 Selección y mejoramiento participativo de variedades 
de papa en resguardo de Cumbal, Nariño

Objetivo: reproducir semillas de papa de forma sexual o por chímbalo para el mantenimiento y conservación 
de diferentes variedades de papa especialmente las nativas de la región.

Las papas se sembraron en las shagras de Jorge Taimal, CamposTaimal, Guillermo Taramuel, Gerardo 
Chiran, Silvio Fuelatala, Fidencio Paguay, Luis Cumbal, Isabel Quelal, Beatriz Cuastumal, Florinda Taramuel, 
Rafael Taimal y Efraín Chinguad, se  siembran con la tecnología de los shagreros. 

Resultados 
Cantidad de semilla obtenida por Chimbalo

1 Suprema (para comparar)  0 12 Roja Nariño * 4,6 gr

2 Shausha Morcilla roja-negra 2,6gr 13 Kuriquinga * 14,6 gr

3 Única (para comparar)  0       14 Leona * 47,9 gr

4 Morasurco Pambita * 28 gr 15 Piedra* 15,4 gr

5 Bola de sal  *  40,9 gr                  16 Kuripamba* 0,4 gr

6 Parda pastusa  * 50,3 gr 17 Algodona Blanca* 14,4

7 Shaucha Calabera * 0,8 gr 18 Ajisa Pintada*  5,7 gr          

8 Tocana Roja* 0,6 gr    19 Mambera* 3,4 gr

9 Ratona * 1,7 gr 20 Caquepuerco * 5,8 gr 

10 Shausha cacho de Buey * 1,4 gr 21 San Jorge * 3,6 gr

11 Shausha Amarilla * 3 gr   
22 Carriza* 0,5 gr

23 Urita Blanca * 4,3

1) Se sembró 23 variedades
2) Se cosecharon 4 bultos de papas Shauchas
3) Se cosecharon 26 Bultos de papa Wata
4) En general se logró un cultivo sano que resistió a 1 helada y no se presentó afectaciones por tizón 

temprano, ni tizón tardío.
5) Se evidencia mayor resistencia en las papas mas nativas como son: bola de sal, parda pastusa, leona, 

papa piedra, kurikinga, kuripamba, roja Nariño.
6) De las papas Shauchas la papa amarilla se vio afectada por la polilla.
7) De las papas Watas la morasurco se afectó más por la polilla.
8) La papa roja Nariño se ve afectada por el gusano blanco después de la cosecha.
9) Las variedades de papa suprema y única no produjeron frutos (chímbalos).
10) La cantidad de semilla obtenida por chímbalo es proporcional a la cantidad de plantas cosechadas 

por variedad.
11) Entre las variedades que se destacaron por mayor poducción de chimbalos están: algodona, 

morasurco, ajisa, purita, bola de sal, leona, San Jorge, piedra, morcilla.



74

Reproducción de semillas sexual de papa extraída de chimbalo. Fase II

Objetivo: sembrar las semillas sexuales de papa para verificar su fertilidad y productividad del cultivo en 
condiciones ambiente y bajo invernadero en el resguardo de Cumbal. 

Diseño metodológico: cultivo experimental de semillas de papa sexual en condiciones ambiente y bajo 
invernadero.

El ensayo se realizó en la vereda Guan, sector El Granizo del resguardo de Cumbal, Nariño, Colombia, en 
la shagra de la familia Taimal Aza. Se tuvo en cuenta la responsabilidad y el espíritu de investigador del 
señor Campos Taimal y su familia, además de prestar el terreno para la implementación del ensayo. Se 
utilizó muestra de 27 variedades de semilla sexual de papa, que se obtuvieron previamente en el ensayo 1 
(la semilla estuvo almacenada por más 10 meses en bolsa ziploc de cierre hermético) enumeradas del 1 a 
27, se  puso a germinar en 3 condiciones diferentes: 1) en invernadero, 2) en canastillas y 3) al aire libre o 
condición ambiente. Para la implementación se define realizar en mingas de trabajo, donde sea necesario, 
especialmente en la construcción del invernadero.

1 Yema de 
Huevo 

2 Calavera

3 Ajiza Pintada

4 San Jorge

5 Roja Huila

6 Leona

7 Kuripamba

8 Carriza

9 Morcilla Roja

10 Bola de Sal

11 Parda Pastusa

12 Mambera

13 Purita Blanca

14 Parda

15 Parda Tuquerreña

16 Shausha 
Kuriquinga

17 Algodona

18 Morasurco 

19 Roja

20 Piedra

21 Caque Puerco

22 Amarilla

23 Cacho de Buey

24 Tocana Roja

25 Shasha Ratona

26 Ratona Negra  

27 Toca

1) En invernadero, siembra en eras de 1.40 m de ancho 
y 4.30m de largo, preparadas con tierra de zanja y 
aplicación abono orgánico y fertilizante.

2) En dos canastillas utilizando tierra de zanja, mezclada 
con abono orgánico tipo bocashi, harina de rocas, arena 
y hojarasca. 

3) En el suelo a la intemperie con el objetivo de observar 
comportamiento en condiciones ambiente, se preparó 
el suelo abono de cuya área del almácigo de 1m x 1m.

Semilla
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Resultados de los almácigos
 
1) Invernadero. A los 20 días se observa que germinaron las siguientes variedades: más del 90 % 

germinación: San Jorge, roja Huila, Kuripamba, carriza, bola de sal, parda pastusa, parda tucarreña, 
roja, caque puerco, sahusa ratona y toca. 50 % de germinación: yema de huevo, calavera, ajiza pintada, 
morcilla roja, purita blanca, parda, sahusa Kuriquinga, algodona,  Tocana roja, ratona negra. No hay 
germinación: mambera, morasurco, piedra, amarilla cacho de buey.

2) Canastillas. A los 20 días se observa que todas las variedades germinaron en un 90 %, y en comparación 
con la #1 las plántulas están más desarrolladas y más altas las hojas. 

3) Al aire libre. A los 20 días no se observó ninguna semilla germinada, sin embargo, para el día 54 se 
observó que la parte que tuvo sombra germinó, y el tamaño es muy pequeño, las variedades que 
germinaron fueron: ajiza pintada, purita blanca, roja huila, algodona, tocana, ratona, carriza, mambera.  
De este bloque se puede concluir que la semilla en condiciones ambiente del municipio de Cumbal 
de la vereda Guan, sector Romerillo que se encuentra a una altura aproximada de 3350 m.s.n.m no es 
favorable para una buena germinación. 

De manera general en esta etapa del ensayo se concluye lo siguiente:
 
1) En ambiente controlado la germinación de las semillas en muy recomendable para aprovechar al 

máximo las semillas de papa.
2) En un clima característico como el del municipio de Cumbal se recomienda construir invernadero para 

la germinación de las semillas sexual de papa.
3) Se requiere de mano de obra permanente para asegurar las condiciones para la buena germinación de 

las semillas.
 
Resultado y recomendaciones del trasplante
 
1) Se desarrollaron mejor las plantas de los envases transparentes.
2) Las plantas de los envases grises se encontraron más débiles.
3) La utilización de tierra desinfectada con agua hervida favoreció el desarrollo sano de las plantas.
4) Las plántulas que se ubicaron directamente al piso tiene mejor desarrollo y mayor vigorosidad.
5) Para clima frío (temperatura ente 5° y 12°C) se recomienda hacer los almácigos bajo invernadero para 

aprovechar al máximo las semillas.

Seguimiento cultivo
 
• Plantas en tarrinas, las plantas no se alcanzan a desarrollar, y por tarrina se encuentra entre 4 y 7 

tubérculos dependiendo de la variedad.
• Plantas en fundas (de 20 x 3 cm). Se desarrolla la planta en tamaño reducido, se desarrolla al menos 

3 a 4 tubérculos. 
• Plantas en vasos (de 8 y 10 onzas). La planta no logra desarrollarse en tamaño y producción y eso 

está directamente relacionado por el limitado espacio y tierra. La mayoría de las plantas alcanzan a 
desarrollar al menos 3 tubérculos de diminuto tamaño.



• Plantas en era piso invernadero 1. Las plantas se desarrollaron muy bien alcanzando buena formación 
de tallo y de hojas la limitación fue el espacio entre planta y planta.  El invernadero estuvo cubierto de 
plástico, polisombra y cáñamo en todo alrededor de la estructura, eso creo un microclima y favoreció 
los vientos y heladas.

• Plantas en piso invernadero 2.  En este espacio se trasplantó en el suelo a una distancia entre planta 
y planta de 15 centímetros. En general no hubo buena adaptación de las plantas y su desarrollo no fue 
satisfactorio, se presentó ataque de mosco y lancha. El invernadero de un área de 5m por 10m, estuvo 
cubierto con plástico invernadero, una parte lateral cubierta por plástico, en los demás lados se colocó 
malla plástica para evitar el ingreso de animales como perros y gallinas.

Resultados y recomendaciones 
 
• Del trasplante se puede concluir que es preferible hacer la siembra de la semilla sexual en invernadero 

y directamente en el suelo con distancias mínima de 20 cm entre planta y 30 cm entre surco (era), con 
el fin de garantizar el desarrollo de la planta en su máximo crecimiento.

• En conclusión, la semilla sexual de papa requiere amplio espacio para lograr mejor desarrollo de la 
planta y mayor producción de tubérculos.

• Se debe mantener la humedad adecuada para favorecer el desarrollo del cultivo.
• Es muy importante que el sustrato este bien manejado y nutrido para garantizar el desarrollo de las 

plantas.
• Las plantas que dieron mejor rendimiento de producto fueron las que se sembraron en el suelo.
• Las que se sembraron en las tarrinas y las bolsas la producción fue menor. Se considera que la 

disminución de producción es consecuencia de la falta de espacio para que se desarrollé la planta y 
la falta de riego de agua.

• Queda pendiente hacer la siembra de las papas y observar en la segunda cosecha si se conserva y se 
mejora la producción y en ese momento sabremos al final cuantas variedades se cosecharon.

Almacenamiento producción de tubérculos de papa
 
Una vez lograda la cosecha, se realizó la clasificación y selección de las semillas. Las papas shaushas 
se sembraron en días siguientes y las wuatas se almacenaron en canastas de fibra natural, en tarrinas y 
sobre un costal para que broten las yemas.

Plantas cosechadas el 3 de junio de 2019. Plantas cosechadas el 25 de julio de 2019. 31 tubérculos 
de tamaño promedio entre 2 y 3,5 cm de largo.
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Nueva papa (no logramos reconocer). 
Producción 41 tubérculos de tamaños 
diferentes entre 2 y 4 cm de contorno.

Nueva papa (no logramos reconocer). 7 
tubérculos de una planta. 

Nueva papa (no logramos reconocer). Dos 
tubérculos de una planta.

Shaucha amarilla con forma de ratona blanca: 25 tubérculos 
de una planta.
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