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En caso de no lograrlo, se 
puede apelar a una tercera 
opción: las semillas ya pre-
paradas por las y los campe-
sinos para su propio uso. 
Para el rescate de las semi-
llas se tendrá que saber cuá-
les son las caracterís�cas de 
la planta que vamos a resca-
tar. Las plantas se dividen en 
alógamas y autógamas.

Rescate de las semillas

 En la sección de “Anexos” encontrarán fichas 
para la producción y resguardo de semillas de 
acuerdo al grupo al que pertenece. 

El rescate ideal, cuando sea posible, debe hacerse en 
los campos de producción de las familias campesinas 
que producen la variedad a rescatar. Si esto no es 
fac�ble, una segunda opción será buscar en los 
almacenes de las campesinas y campesinos las 
mazorcas, vainas, frutos, etc., según cómo se 
almacenaron las semillas. 

Una vez que las especies y variedades fueron 
definidas, se organiza el rescate de las semillas para 
la siembra de los campos. 
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Alógamas: Son aquellas plantas que realizan, 
preferentemente, la polinización cruzada o abierta, por 
lo que �enen una gran capacidad de ser contaminadas 
por otras variedades. En el caso de las plantas aló-
gamas, la flor masculina y la flor femenina están parcial-
mente separadas de la planta o incluso en plantas 
diferentes (planta masculina, planta femenina). Estas 
plantas �enen una gran variabilidad gené�ca en la 
misma variedad, como, por ejemplo, el maíz.
Normalmente el apareamiento o cruzamiento lo rea-
lizan los insectos, tomando el polen de la flor mascu-
lina y llevándolo a la flor femenina. También la polini-
zación es realizada por el viento. Como resultado se 
presenta una gran heterogeneidad en las plantas y es 
por ello que para producir semillas y hacer la selección 
se requiere de un mayor número de plantas.

Plantas alógamas: polinización cruzada

Quenopodiáceas                     Espinaca, acelga, quinoa, paico, remolacha (amarantácea).

Gramíneas                                Maíz, centeno, caña de azúcar.

Apiáceas (Umbelíferas)              Apio, anís, perejil, hinojo, cilantro, zanahoria. 

Aliáceas                                    Cebolla, ajo, cebollín.

Crucíferas                                 Col, repollo, brócoli, coliflor, rábano.

Lamiáceas                                 Menta, albahaca, salvia.

Asteráceas                                Girasol, artemisa.

Cucurbitáceas                          Calabazas, calabacín, zapallo, melón, sandía, pepino.

Musáceas                                 Plátanos o bananos.

Familia Botánica                                    Especies

Otras                                         Pino, eucalipto, higuerilla.

Frutales                                    Aguacate o palta, cacao, pera, manzano, ciruelo, viña.

Fuente: Raul Gonzalez. Material de Apoyo Técnico “Producción y conservación de semillas na�vas y criollas”.
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Autógamas: Son las plantas que se auto 
fecundan, se autopolinizan. Esto ocurre, porque 
presentan los dos sexos en la misma flor. Al poli-
nizarse en forma cerrada, �enen poca capacidad de 
cruzarse y de contaminarse con otras variedades. 
Estas plantas �enen una baja variabilidad gené�ca, 
es decir, presentan una gran homogeneidad debido a 
que se presenta poca variación en la forma entre un 
ciclo de producción y otro, dificultando la selección 
de plantas diferentes. En consecuencia, las siguien-
tes generaciones son parecidas a sus antecesoras. 
Tienen como facilidad la posibilidad de producir 
semillas a par�r de unas pocas plantas.

Plantas autógamas : Autopolinización.

Familia Botánica                                          Especies

Fabáceas (Leguminosas)         Porotos, habas, soja, maní, garbanzo, lentejas.

Pediáceas                                   Sésamo o Ajonjolí.

Solanáceas                                Tomate, pimentón, ají, tabaco, papa, berenjena.

Gramíneas (poaceae)               Arroz, cebada, trigo, avena, sorgo. Todos los cereales excepto maíz y centeno.

Otros                                           Mandioca, algodón.

Frutales                                      Cítricos, duraznos, café.

Asteráceas                                 Lechuga.

Fuente: Raul Gonzalez. Material de Apoyo Técnico “Producción y conservación de semillas na�vas y criollas”.
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Al definir las áreas para el establecimiento de los 
campos de semillas se considerarán algunas 
orientaciones:

Definición de las áreas y de su tamaño

● El tamaño del campo se establece a par�r de la 
necesidad de semillas de cada unidad campesina o, 
en el caso de la agricultura colec�va, a par�r de las 
necesidades de semillas del grupo en cues�ón. Sin 
embargo, debe considerarse un tamaño mínimo 
recomendado para cada especie y variedad para 
asegurar la variabilidad gené�ca, especialmente en 
las plantas de polinización abierta. Usando como 
ejemplo al maíz, se debe respetar un tamaño 
mínimo de 1000 metros cuadrados o 2 kg. de 
semillas y, en el caso de los porotos, 200 metros 
cuadrados o 1 kg. de semillas.

● Se pueden tener áreas colec�vas (comunitarias) de 
una asociación o coopera�va y áreas individuales. 
Tales áreas deberán estar dotadas de una buena 
fer�lidad natural, con abono verde, rotación de 
cul�vos, aisladas en el caso de las plantas alógamas 
(de polinización abierta) como el maíz, separadas 
entre 500 hasta 1000 metros de otros cul�vos 
respetando treinta días entre la siembra (antes y 
después), teniendo en cuenta el ciclo de cada 
variedad. En el caso de las plantas autógamas (de 
polinización cerrada) como en el frijol, maní, etc., se 
sugiere la separación de 5 metros para evitar la 
mezcla de las plantas en la cosecha.
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Para el caso del maíz:

El aislamiento de las zonas de cul�vo puede 
realizarse por distancia o por la época de siembra, 
pero, también, mediante barreras vegetales -por 
ejemplo, una franja de vegetación-. Asimismo, las 
zonas que se encuentran en las partes altas �enen 
menos riesgo de cruzarse o de ser contaminadas por 
otras variedades. Se debe mantener el aislamiento 
adecuado con respecto a otras variedades, a los 
híbridos o a las plantas transgénicas de la misma 
especie, para asegurar que un cul�vo de una especie 
o una variedad no presente cruzamientos no 
deseados. Es importante tener en cuenta que el 
aislamiento puede ser en espacio y en �empo.

¿Cómo mantener las variedades puras?

En el espacio: Se hacen las 
siembras a distancia considera-
ble una de la otra en dos campos 
dis�ntos, para que cuando las 
especies empiezan a florecer, no 
se crucen libremente o parcial-
mente (evitar la polinización 
cruzada).

en tiempo:  las siembras duran-
te varios días una de otra. Las 
floraciones ocurren en �empos 
diferentes y se recomienda como 
mínimo 30 días entre una y otra.
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● Tener cuidado con los cruces accidentales.

● Se seleccionan como mínimo 10 plantas. 
Tener en cuenta, que cuantas más plantas se 
seleccionen, mejor resulta la selección para 
que la variedad no pierda el vigor híbrido.

● Se debe conseguir semillas procedentes de 
muchas plantas (se recomienda seleccionar 
más de 100 plantas. Lo óp�mo sería tener 
200 plantas); debido a que se presenta 
pérdida de vigor cuando se trabaja con 
pocas.

● Para la mul�plicación de las semillas se 
deben establecer aislamientos pequeños.

● Se deben aislar las plantas alógamas, debido 
al alto potencial de cruzamiento que existe 
entre variedades. Realizar aislamientos 
grandes, en lotes de 500 a 2.000 metros 
cuadrados.

Producción de semillas autógamas

● Se seleccionan los primeros frutos de la 
planta.

● Es necesario descartar las plantas y frutas 
enfermas y también las plantas débiles.

Producción de semillas alógamas

● Evitar las plantas y frutas enfermas, eliminar 
las plantas débiles.

● Escoger preferiblemente los primeros frutos 
de la planta.
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La preparación del suelo de un campo de semillas no 
es diferente al de un campo de cul�vo normal. Por 
ejemplo, se procederá a realizar análisis del suelo, 
corregir la acidez de la �erra cuando sea necesario, 
descomprimir el suelo si es conveniente, sembrar 
abonos verdes, etc. Al hablar de la preparación del 
suelo, se aprovechará la oportunidad para examinar 
las prác�cas de conservación del suelo y la agro-
ecología. También se analizará el entorno:  la existen-
cia de barreras naturales, pendiente, límites del 
cul�vo, cercanía con otros cul�vos.

Preparación del suelo

     Siembra de los campos
 
La siembra se puede hacer según las téc-
nicas ya u�lizadas por las y los campesi-
nos, ya que son técnicas que han demos-
trado ser buenas, pero también es im-
portante innovar introduciendo nuevas 
técnicas. La densidad de las semillas que 
se u�lizarán en el campo de cul�vo pue-
de ser igual o un poco más alta que las 
u�lizadas en un cul�vo normal. En el de-
sarrollo de la planta se efectuará el 
desmalezado donde una parte de las 
plantas cul�vadas, consideradas indese-
ables, son eliminadas para obtener plan-
tas fuertes con el potencial de producir 
buenas semillas.
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Manejo de los cultivos o roguing

Un campo de semillas necesita un tratamiento y un 
manejo de cul�vos específico. El manejo de las 
plantas espontáneas (desbrozado) es muy importan-
te y debe llevarse a cabo siempre que sea necesario, 
para evitar la competencia innecesaria por los 
nutrientes y el agua. Otra cues�ón que debe ser teni-
da en cuenta es el ataque de los insectos y las 
enfermedades que pueden causar graves daños en el 
campo y, en algunos casos, las enfermedades pueden 
ser infecciosas y transmi�rse por las semillas en las 
cosechas del año siguiente. Para evitar estos ataques 
es necesario volver a considerar las técnicas agroeco-
lógicas, como la rotación de cul�vos y, en algunos 
casos, u�lizar repelentes, jarabes y/o biopreparados 
para comba�rlos.

Otra cues�ón importante es la realización del 
roguing (depuración). Compar�mos dos momentos:

- el primero, durante el manejo de las plantas 
espontáneas, se podrá llevar a cabo el roguing elimi-
nando las plantas en exceso y aquellas que presentan 
problemas de desarrollo o están enfermas y las plan-
tas con caracterís�cas disímiles a las deseadas o de 
una variedad diferente a la sembrada allí.

- y el segundo momento, se efectúa en la prefloración 
o en el inicio de la floración, porque allí podemos 
iden�ficar y eliminar plantas con problemas de 
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formación, o que han desarrollado enfermedades en 
el desarrollo y, principalmente, las que �enen 
caracterís�cas totalmente diferentes a la variedad 
sembrada. Si no las eliminamos, producirán polen, se 
cruzarán con otras plantas y después de secas no será 
posible iden�ficarlas. Por este mo�vo, deben ser 
iden�ficadas y eliminadas en la floración.

Cuando las plantas han llegado al final de su 
desarrollo y al comienzo de la fase de maduración 
fisiológica, comienza la cosecha. La misma debe 
realizarse en dos momentos:

-en el primer momento se u�liza la técnica de 
selección masal estra�ficada, cosechando una parte 
del campo;

- y en el segundo momento se cosecha el resto del 
campo.

La maduración fisiológica es el momento en el que la 
semilla ya ha recibido la máxima capacidad de 
nutrientes de la planta y rompe su contacto con la 
planta madre. En el caso de los frutos, por ejemplo, la 
sandía se da en la maduración del fruto o en el 
momento de consumir el mismo. A par�r de ese 
momento la semilla solo se secará y es cuando se 
realiza la selección masal para cosechar la semilla 
gené�ca, porque es el momento en que la semilla 
�ene más vigor y potencial de germinación.

Maduración fisiológica

Cosecha
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Se trata de una técnica de cosecha que permite 
garan�zar la mutabilidad gené�ca de la variedad y, al 
mismo �empo, realizar un proceso de mejora, según 
las caracterís�cas deseadas, evitando cosechar plan-
tas con problemas sanitarios. La selección masal no 
es más que la cosecha de las mejores plantas, en 
diferentes lugares del campo, respetando las caracte-
rís�cas deseadas. La estra�ficación del campo es el 
método que facilita la selección de las plantas y 
asegura una menor influencia del medio ambiente y 
una mayor variabilidad gené�ca. La selección masal 
estra�ficada debe realizarse en la maduración fisio-
lógica de las plantas, es decir, al comienzo de la 
maduración.

Selección masal estratificada
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Luego de la cosecha, las plantas seleccionadas en 
cada estrato pasan por una nueva selección, que es 
la selección de sus frutos, mazorcas o vainas, 
formando así la base gené�ca de la variedad llamada 
“semilla gené�ca”. En el caso de las plantas de 
polinización abierta -por ejemplo, en el maíz- se 
deberán cosechar 600 mazorcas en la labranza, que 
después de su selección se obtendrán por lo menos 
200 mazorcas de buena calidad. En las plantas de 
polinización cerrada la can�dad puede ser menor, 
pero debe garan�zarse una can�dad mínima de 
plantas para tener la can�dad necesaria de semillas 
para sembrar el campo al año siguiente y una 
can�dad igual que será la reserva para almacenar en 
la casa de semillas, remediando eventualidades que 
puedan ocurrir al año siguiente.

Son aquellas que se u�lizan para sembrar los campos 
de semillas de la próxima cosecha. Es importante 
que no se siembren todas las semillas gené�cas para 
evitar que una catástrofe ambiental u otro factor 
adverso -una contaminación, por ejemplo- provoque 
la pérdida de todo el trabajo anterior. La can�dad a 
conservar debe ser al menos la recomendada para la 
especie o variedad. La semilla gené�ca debe estar 
siempre bajo el control de los agricultores y sus 
organizaciones. Si hay una Casa de Semillas, estas 
semillas deben ser almacenadas en ellas.

Semilla genética
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Después de la cosecha, se seleccionarán los mejores 
frutos, mazorcas o vainas para formar la semilla que 
se u�lizará para los cul�vos de alimentos de la 
próxima siembra. 

La trilla puede realizarse tanto manualmente como 
mediante el uso de máquinas. Cuando se u�licen 
máquinas, procedimiento recomendado para gran-
des can�dades, deben ser adecuadas para trillar las 
semillas a fin de no dañarlas. En el caso de las semillas 
gené�cas que representan can�dades más peque-
ñas, la trilla se puede realizar a mano.

Las otras plantas serán cosechadas cuando estén 
completamente maduras, secas. 

Secado

Trillado

Cosecha total de la labranza
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Es uno de los factores más fundamentales para la 
conservación de las semillas. Las semillas con un 
contenido excesivo de humedad, superior al reco-
mendado, �enen una vida corta -en algunos casos, de 
unas pocas horas-. Durante el secado se tendrán 
cuidados, especialmente con la temperatura. Las 
semillas no deben calentarse más de 38 grados, ya 
que el calor excesivo puede matar al embrión. Al 
secarse al sol, la temperatura ambiente debería ser 
inferior a 33 grados, ya que la temperatura es mayor 
con la radiación solar. No se recomienda usar lonas de  



color oscuro para el secado, ya que re�enen más el 
calor. Las semillas están secas cuando alcanzan una 
humedad inferior al 14 por ciento. Lo ideal, para una 
mejor conservación, es que tengan entre 12 y 13 por 
ciento. El secado excesivo también puede matar al 
embrión de la semilla. En este caso, el uso de un me-
didor de humedad es muy importante.

Pueden ser manuales o hechas con máquinas. En 
caso de pequeñas can�dades, el viento y la elección 
manual podrán ser u�lizados. También hay pequeñas 
máquinas para efectuar este procedimiento. En caso 
de can�dades mayores es necesario el uso de 
máquinas.

Limpieza y clasificación
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De manera con�nua, los agricultores y las agricul-
toras mejoran sus semillas y las adaptan también a las 
cambiantes condiciones del clima y de los nuevos en-
tornos ambientales. Aprendieron de sus ancestros y 
ancestras, a cosecharlas en el punto adecuado y a 
seleccionar las mejores para las próximas siembras. 
Pero un problema creciente es el daño que sufren las 
semillas en el proceso de secado y almacenamiento, 
mientras esperan ser sembradas nuevamente.

¿Qué es lo primero que hay que hacer 
cuando llegan las semillas 

a las Casas Comunitarias de Semillas? 

¿

¿

Los registros de las semillas que ingresan y se prestan 
en las Casas de Semillas, permiten llevar a cabo la 
trazabilidad, ya sea de la semilla en sí misma, como de 
los procesos que se llevan a cabo en la casa. Sabemos 
que lleva �empo, pero es de central importancia para 
asegurar una administración apropiada de la semilla, 
además un insumo de confianza sobre la calidad de la 
semilla (criolla, agroecológica, etc.). Cada Casa en su 
protocolo debe definir cuál es el mejor modo de 
manejar la información y quienes �enen acceso. 

Registros
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➔ Datos y contacto del guardián y guardiana.

➔ Datos de producción.
➔ Mapa de Chacra.  

Recomendamos hacer esto en alguna ac�vidad de 
formación en el que cada guardián o guardiana 
realice su mapa de la chacra

Es una manera de tener de forma organizada a los 
agricultoras y agricultoras que son parte de las casas 
y de la Red de Casas Comunitarias de Semillas. Con 
metodologías par�cipa�vas, conocer las chacras 
permite un mejor proceso de planificación de las 
plantaciones de semillas, saber quiénes �enen 
determinadas semillas, para convocar reuniones y, 
también, para conocer las condiciones de pro-
ducción, disponibilidad de �erra, de agua, etc. 
Información a registrar:

➔ Datos de ubicación de la chacra.

El inventario de semillas es el listado de variedades 
de cada especie de plantas que �ene una familia o 
una comunidad. Esto ayuda a conocer cuáles son las 
variedades que existen en la comunidad. Lo ideal es 
hacerlo cada año. Se puede, además, sumar una 
valoración indicando si la variedad es “abundante”,” 
escasa” o” pérdida”, lo cual también ayuda a la 
planificación de la producción. Esas tres categorías 
deben ser definidas por la comunidad. 

A su vez, se recomienda hacer los siguientes registros dentro de las Casas  : 

El inventario puede ha-
cerse en una ac�vidad 
par�cipa�va, a par�r de 
unas fichas (en anexo), 
para poder recoger la 
mayor can�dad de in-
formación en un día, 
pero igualmente debe 
haber responsables pa-
ra elaborar las fichas y 
sistema�zarlas. 

a ) Fichas de agricultores y chacras

b ) Fichas de inventarios de semillas

21

21.En los Anexos encontrarán modelos de planillas.
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c)  Fichas de ingresos y salidas de semillas

➔ Registro de salida: Fecha, nombre de presta-
dor, nombre de la semilla, can�dad de semilla 
entregada.

➔ Registro de entrada: Fecha, nombre del guar-
dián/a, nombre de la semilla, can�dad de se-
millas, fecha de recolección, lugar de produc-
ción, observaciones. 

Deben exis�r registros de entradas y salidas de las 
semillas en la Casa por separado. Esto permite saber 
cuánta semilla hay disponible de cada variedad, 
quienes llevan semillas, iden�ficar cómo es el flujo de 
semillas en diversos periodos del año y es un insumo 
básico para la trazabilidad. 

d ) Fichas de porcentaje de germinación y 
pruebas de calidad    

Para realizar el seguimiento de la capacidad germi-
na�va de las semillas resguardadas en la Casa. 

e)  Registro de compra y venta de semillas 
  (en caso de que la Casa venda semillas)

Cuando llegan las semillas, como parte de los regis-
tros, es importante hacer la prueba de germinación, 
de vigor y, de ser posible, de pureza.

Resguardo, protección y mejoramiento 
de las semillas criollas
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Las pruebas de germinación se hacen para conocer 
la capacidad germina�va y conver�rse en plántulas 
normales y garan�zar que es una semilla de buena 
calidad. Las condiciones básicas para que germinen 
son humedad, aireación y temperatura adecuadas. 
Apenas cosechada la semilla suelen tener un valor 
más alto de germinación, pero luego de un año de 
almacenadas su poder germina�vo se reduce hasta 
desaparecer. 
Nota: Más información en Anexos

El exceso de humedad pudre las semillas, así como la 
sequedad extrema mata el embrión. Un aumento en 
la humedad de la semilla puede generar problemas 
de almacenamiento: 8-9 por ciento de humedad 
ac�va a los insectos, 12-14 por ciento de humedad se 
inicia la ac�vidad de hongos y entre 20-60 por ciento 
germinan las semillas. En general, la humedad más 
recomendable para las semillas debe estar entre el 5 
y el 7 por ciento. La humedad para semillas de 
leguminosas es del 9 a 10 por ciento.

Las temperaturas bajas prolongan la vida de las 
semillas y las protegen de insectos, plagas y 
enfermedades. El rango óp�mo de temperatura para 
mantener viables las semillas está entre 0° y 10° C. 
Así, se garan�za no tener que producir o comprar 
semilla y se enriquecen las reservas comunitarias de 
variedades locales, en caso de imprevistos.

Prueba de Germinación

Qué factores determinan la duración

 de la semilla almacenada?
¿ ¿
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Pequeñas can�dades de semillas pueden ser 
almacenadas en botellas de plás�co (botellas PET) y 
de vidrio bien sellado. Al llenarse, se recomienda sa-
cudir la botella y el envase varias veces para acomo-
dar mejor las semillas y eliminar tanto aire como sea 
posible de su interior. A medida que las semillas se 
asientan, se completará y sacudirá de nuevo la 
botella hasta que se llene completamente. Después, 
se pondrá la tapa y se sellará con cera de abeja o con 
una vela derre�da. Las botellas de vidrio grandes, las 
latas de 18 litros o las botellas de plás�co de 20 litros 
permiten almacenar mayores can�dades. Estos 
paquetes también deben ser sacudidos para 
favorecer la eliminación del aire. Al estar bien llenas,

Daños por insectos que se alimentan y reproducen 
en las semillas.

Almacenamiento cerca de agroquímicos, especial-
mente herbicidas.
Deterioro por an�güedad (pérdida de viabilidad).

Daños por hongos, que terminan pudriendo la 
semilla y matando el embrión. Esto se debe a que 
no se dejan secar adecuadamente las semillas y 
quedan con humedad.

Las impurezas como trozos de madera, carbón, 
arena u otras semillas que no son de interés.

Semillas muy livianas o mal desarrolladas.

¿

¿

¿Qué puede afectar la calidad de una semilla?

Almacenamiento
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sus tapas también deben ser selladas con cera o velas 
derre�das. En el caso de los bidones de latón o 
plás�co, mientras están vacíos, deberán dejarse al sol 
para que se sequen completamente. Después de 
llenar el bidón con las semillas, se pondrá un pedazo 
de vela y se encenderá el pabilo. Entonces, se cierra la 
tapa. El fuego eliminará el aire restante que puede 
estar dentro del envase. Cuando el aire se acabe, el 
fuego se apagará. Estos recipientes más grandes 
suelen tener un buen sistema de sellado de la tapa, 
prescindiendo del sello de cera o de la vela derre�da. 
Los recipientes llenos deben ser almacenados en un 
lugar fresco y seco. La eliminación del aire impide el 
desarrollo del gorgojo y la polilla, además de 
dispensar el uso de pes�cidas en las semillas.

Al re�rar las semillas del almacén para su distribución 
en la comunidad y para que sean usadas por quienes 
par�cipan en la producción, los envases pueden ser 
los mismos que los u�lizados para el almace-
namiento, como botellas PET, bombonas o incluso 
colocadas en bolsas de rafia (si se siembran en los 
siguientes días). Para las semillas pequeñas y las 
pequeñas can�dades se deben u�lizar, preferen-
temente, envoltorios de papel o pequeños frascos.

Envasado
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Al llevar las semillas a las ferias para su comer-
cialización o intercambio, se pueden u�lizar frascos, 
botellas PET, bolsas de plás�co transparentes. No se 
recomienda dejar las semillas en las bolsas de plás�co 
transparente durante muchos días. Lo ideal, en el 
caso de comercializar semillas, es usar envoltorios de 
papel.

A modo de síntesis: 

las Casas Comunitarias de Semillas?
¿Cómo tienen que ser las semillas de 
¿

¿

Origen

Importante: no se almacenan en las Casas de Semillas, 
semillas producidas por empresas semilleras. 

Las semillas deben ser semillas locales y criollas, que 
�enen una condición especial de adaptación y calidad. 
Los sistemas campesinos y agroecológicos de pro-
ducción se basan en prác�cas ancestrales que buscan el 
mejoramiento de las semillas. Cada una de ellas �ene la 
información del ambiente en el que crece (clima, suelo, 
insectos). Se recomienda que las semillas almacenadas 
en las Casas hayan sido cul�vadas al menos durante 3 
años por el agricultor o agricultora que las cría. 
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Cultura

Las semillas son heredadas entre agricultores/as de 
generación en generación, y llevan conocimientos 
sobre la forma de cul�varse (suelos, ciclos, rotación, 
abonos) y sus usos (alimentos, artesanías, medicinas, 
etc.). Las semillas son parte de la cultura y territorio de 
las comunidades. Encierran, en sí mismas, años de 
saberes campesinos y ancestrales. 

Comportamiento
 agronómico

 y rendimiento

El rendimiento es una condición inherente de 
cada planta, en función de su origen, del am-
biente y de la gené�ca de la semilla. Son los 
sistemas campesinos agroecológicos y bio-
diversos los que favorecen el rendimiento de 
las semillas, no así los sistemas de monocul-
�vo y que u�lizan agrotóxicos. 

Reproducibles

Las semillas deben tener la propiedad de 
mul�plicarse, generar una nueva semilla con 
las mismas condiciones de las semillas de 
origen. Es esta la propiedad que las mul�na-
cionales quieren destruir. Las semillas criollas 
no buscan controlar los mercados ni compe�r 
entre ellas, sino que, garan�zan la autonomía 
y la soberanía alimentaria. 

Buen establecimiento 
en el campo

Las semillas que circulan en las Casas 
de Semillas deben garan�zar un por-
centaje mínimo de germinación, pu-
reza y vigor de acuerdo a la variedad.
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 Adaptación
La capacidad de adaptación de las semillas a los 
cambios de clima, suelo y manejo está relacionada 
con su origen y su información gené�ca.

 Edad de la 
    semilla

Se considera el período entre su madurez fisio-
lógica o fecha de la cosecha y el �empo de almace-
namiento. El propósito de las Casas es mantener 
semilla fresca, recién cosechada, disponible para 
los agricultores y agricultoras. Esto garan�za buen 
porcentaje de germinación y viabilidad

Capacidad de 
almacenamiento

Las semillas deben poder ser almacenadas por 
largos períodos de �empo, de tal manera que se 
garan�ce su reproducción, sin el uso de agro-
químicos. Esta cualidad se ha perdido en las se-
millas que producen las empresas

Agroecológicas

Las semillas deben ser producidas de forma sa-
na, sin agroquímicos, respetando la naturaleza 
y teniendo en cuenta los sistemas de produc-
ción ancestrales. La agroecología es el enfo-
que.

No transgénicas

Las Casas de Semillas no reproducirán, alma-
cenarán, ni distribuirán semillas transgénicas.  
Se debe hacer seguimiento a los cul�vos de las 
regiones de producción para tomar las medi-
das necesarias y evitar la contaminación trans-
génica de las semillas na�vas y criollas. 
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Sin daños
 físicos

La semilla debe estar completa, no estar 
quebrada o con perforaciones de insectos. La 
extracción de semillas se debe hacer con las 
técnicas adecuadas para garan�zar que no se 
dañen. 

Sana

La semilla no debe tener hongos ni pudriciones. Debe 
garan�zarse además que durante su fase de pro-
ducción no se presentaron enfermedades que pue-
dan reproducirse por semilla. Un buen secado garan-
�za que la semilla se pueda almacenar y no sufra 
daños por hongos.

La semilla no debe tener basura, �erra u otros 
elementos extraños. Se exceptúan los casos 
donde la semilla ha sido almacenada con plantas 
o ceniza. En las semillas agroecológicas no se 
acepta que las semillas hayan sido producidas 
y/o almacenadas con agroquímicos.

Limpia

Fuente: Chacón, X. y García M. Redes de custodios y guardianes de semillas y casas 
comunitarias de semillas na�vas y criollas - Guía metodológica. Edición SWISSAID y 
Corporación Biocomercio Sostenible, Bogotá, Colombia. Impreso en Colombia - diciembre 
2016. Pag de 28 a 30-. 
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¿Por qué necesitamos seguir hablando, leyendo, 
produciendo información y mul�plicando 
conocimientos sobre nuestras semillas?   

y nos decía: 

Cerraba Carlos Vicente en el 2021 el libro La Revolu-
ción de una Semilla preguntando:

Buscamos sobre todo aportar al fortalecimiento de la 
organización comunitaria para cuidar nuestros 
bienes comunes. Como el agua, el monte, la �erra, 
las semillas son un bien común imprescindible y 
esencial para la vida. Para una vida sana y soberana. 
Creemos en la conformación de redes, en la creación 
de espacios colec�vos, en la formación polí�ca y en 
el intercambio de saberes, para proteger este bien 
tan preciado, siempre amenazado, pero también, 
siempre protegido por cientos de miles de campe-
sinos, campesinas, pueblos indígenas, ac�vistas, en 
todo el mundo. 

“Ni más ni menos porque ellas están 
ligadas de manera indisoluble a 

nuestro futuro como humanidad”

Por eso lo seguimos haciendo. 
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A con�nuación, encontraron ANEXOS para la 
op�mización del espacio de las Casas de Semillas en todo 

el proceso, y aportes para la formación polí�ca cuyo 
horizonte es la construcción colec�va del Buen Vivir. 

2    APORTES PARA LA FORMACIÓN 

5    FICHAS POR CULTIVOS

 8   EL CIRCUITO DE LAS SEMILLAS DENTRO DE 

LAS CASAS

3 REGISTROS PARA LAS CASAS DE SEMILLAS

1 BREVE GLOSARIO

4 BIOPREPARADOS

6 CAPTACIÓN DE AGUA

7 CONSTRUIR UNA CASA DE SEMILLAS

ANEXOS
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Semillas nativas: Son semillas que, por medio 
de las agriculturas de las comunidades locales, han 
evolucionado y se han adaptado a las condiciones de 
cul�vo a lo largo del �empo y en una región deter-
minada. Las semillas na�vas �enen su origen en la 
misma región donde se han adaptado y evolucionado.

Evento transgénico: Término u�lizado en la 
legislación y administración regulatoria para referirse a 
modificaciones concretas realizadas por transgénesis.

Híbridos: Es el resultado de cruzamientos entre 
diferentes variedades o especies para producir plantas 
con lo que se llama “vigor híbrido”. Un ejemplo, son los 
híbridos del maíz. Los híbridos fueron, en la historia 
reciente, la forma en que grandes y medianos 
productores y productoras se vieron obligados a 
comprar sus semillas de maíz en el mercado año a año.

Patente: Derecho exclusivo otorgado sobre una 
invención.

Obtentor: Persona o en�dad que ostenta los 
derechos de propiedad intelectual sobre una nueva 
variedad de semillas. Como vimos en el texto, el 
desarrollo de estas variedades proviene, muchas 
veces, del trabajo de comunidades locales de 
agricultores y agricultoras.
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UPOV: Es la Unión Internacional para la Protección de 
las Obtenciones Vegetales, un organismo que esta-
blece estándares "para la protección de los derechos 
de los obtentores de variedades vegetales" a través del 
discurso de la protección de los derechos de propiedad 
intelectual y la innovación. Es funcional a la priva�za-
ción de las semillas. 

Semillas criollas: Variedades de semillas que 
han sido adaptadas y seleccionadas por agricultores y 
agricultoras locales a lo largo de varias generaciones, 
tanto a par�r de variedades na�vas como de varieda-
des introducidas, para adaptarse a las condiciones 
específicas de una región.

Transgénicos: Organismos que han sido modi-
ficados gené�camente para introducir genes de otras 
especies por medio de técnicas de ingeniería gené�ca.

Sistema agroalimentario corporativo: 
Es el conjunto ar�culado de corporaciones trans-
nacionales que buscan controlar qué se cul�va y 
consume en una región determinada. Abarca, además 
de la ganadería industrial y la industria de comes�bles 
ultraprocesados, a las industrias no alimentarias como 
los agrocombus�bles y los biomateriales.
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Commodities: Productos agrícolas o minerales que 
se comercializan en los mercados internacionales. Se 
dis�nguen de las "special�es", que también se 
comercializan en mercados internacionales, en que 

Monocultivos: Sistema agrícola que deviene en 
enormes extensiones cul�vadas de una sola especie 
vegetal. Consiste en un verdadero sistema que incluye 
infraestructura de producción, logís�ca y comercia-
lización, ciencia y tecnologías. Hay diferencias muy 
grandes y obvias entre los monocul�vos del siglo XVI y 
los del siglo XXI, aunque también hay fuertes 
con�nuidades entre ellos. Lo consideramos parte 
cons�tu�va y central de los extrac�vismos.

Extractivismo: “Consiste en una formación so-
cioeconómica basada en la explotación intensiva de la 
Naturaleza, centrada en la exportación de materias 
primas como “motor del crecimiento”, en el que, a su 
vez, los sectores primario-exportadores se hallan bajo 
el control (comercial, tecnológico y financiero) de acto-
res concentrados de la economía global, y donde, con-
secuentemente, el nivel interno de ac�vidad econó-
mica (consumo, ahorro, inversión, empleo) resulta 
estructuralmente dependiente del mercado mundial”. 
Horacio Machado Aráoz, 2015. “Ecología polí�ca de los regímenes 

extrac�vistas: de reconfiguraciones imperiales y re-existencias de-

coloniales en Nuestra América”. Revista: Bajo el Volcán.
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estos úl�mos son justamente “especialidades” para 
determinados nichos de mercados. Los commodi�es, 
en el caso agrícola, son por ejemplo los granos que 
pueden ser usados en diversidad de alimentos elabora-
dos, como forrajes para animales, para elaborar com-
bus�bles, etc.

Tratados de Libre Comercio (TLC): Son 
acuerdos entre países que promueven el intercambio 
comercial “sin barreras arancelarias ni restricciones”. 
En términos simples: proponen “liberar” las res-
tricciones para que los más poderosos, tanto en lo 
económico como en lo polí�co, conserven sus privi-
legios y los amplíen.
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METODOLOGíA: Presentamos una propuesta de 4 
etapas o módulos que puede ser adaptada al 
contexto y las necesidades de la comunidad. Los 
�empos de cada jornada, y la duración de a cada 
etapa dependerá del momento en el que se 
encuentra el grupo, el �empo disponible, o si ya 
�enen un espacio para la CCS. La propuesta está 
pensada a par�r de los contenidos del libro. 

Ÿ Profundizar la formación polí�ca y técnica de 
guardianes y guardianas de semillas que impul-
sen en sus comunidades la creación de CCS.

Ÿ Proporcionar formación técnica para el resguar-
do, conservación y mul�plicación de semillas na-
�vas y criollas.

Ÿ Crear espacios de reflexión colec�va para proble-
ma�zar la cues�ón de las amenazas sobre nues-
tras semillas na�vas y criollas.

OBJETIVO: Impulsar un proceso polí�co y organi-
za�vo para la creación de Casas Comunitarias de 
Semillas y consolidar las ya existentes desde una 
perspec�va de organización comunitaria y Sobera-
nía Alimentaria.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 de Casas comunitarias de Semillas (ccs)

Propuesta de formación para la organización 
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??¿Qué es lo primero que tenemos que hacer 

CONVOCAR a las familias que residen en su comunidad o en las 
proximidades, y que tengan interés en cuidar las semillas crio-
llas o que ya producen semillas, inviten también a organizacio-
nes que apoyan estas inicia�vas en el municipio. Iden�ficar 
guardianes y guardianas de la comunidad para garan�zar que 
puedan ir.

Cada módulo tendrá 3 �empos.

Ÿ Tiempo de prác�ca: Dinámicas par�cipa�vas a par�r de las 
metodologías populares propuestas. 

Ÿ Tiempo teórico: El encuentro especifico del taller de debate, 
análisis y reflexión. 

? 

Ÿ Tiempo de comunidad: Trabajo concreto en las CCS y en el 
territorio. 

 -Tiempo teórico: Analizar las problemá�cas y fortalezas de la 
comunidad en relación a los bienes comunes, mirando el 
territorio, analizando el contexto más amplio en que se inserta 
y desde una perspec�va histórica. Profundizar conceptos 
claves. Recomendamos u�lizar el capítulo “Las semillas 
cambiaron al mundo”. Encontrarán metodologías, materiales y 
preguntas para la reflexión.
-Tiempo de prác�ca: Mapeo de la comunidad. Línea de 
Tiempo. Sugerimos hacer la Línea de Tiempo Climá�ca para 
profundizar el análisis.
-Tiempo de comunidad: Registro de productoras y producto-
res, realizando un mapeo de las chacras de las personas que 
serán parte de las CCS, para visualizar la disponibilidad de 
recursos, de espacios para semilleros, acceso al agua, etc. 

1/. Nuestros territorios. Nuestra comunidad

ESTRUCTURA:
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-Tiempo de comunidad: Definir espacios disponibles para 
albergar la CCS. Planificar trabajo para acondicionar el espa-
cio. Planificación de los campos de semillas. 

-Tiempo de prác�ca: Sugerimos ver videos para conocer otras 
experiencias u organizar una visita a alguna Casa de Semillas. 
Generar debates sobre las dis�ntas experiencias de resguardo 
e iniciar un proceso de definición de cómo será la CCS. 

-Tiempo teórico: Análisis y reflexión sobre la amenaza sobre 
las semillas, las luchas y estrategias para su protección. La 
centralidad de las semillas en los sistemas alimentarios. ¿Qué 
ocurre en nuestra comunidad con las semillas? Recomen-
damos u�lizar el capítulo “Las semillas cambiaron al mundo” y 
“Amenazas a la diversidad de las semillas”. Encontrarán 
metodologías, materiales y preguntas para la reflexión.

-Tiempo teórico: Deba�r sobre el rol de guardianes de semi-
llas, que es una Casa de Semillas e iden�ficar en la comunidad 
las formas de resguardo que existen. Recomendamos el 
capítulo: Casas de Semillas: Ges�ón colec�va y organización 
comunitaria

-Tiempo de prác�ca: Trama Social de la Semilla. Línea de 
�empo de nuestras semillas, mapeo de actores y estrategias 
para iden�ficar los niveles de resguardo. 
-Tiempo de comunidad: Relevamiento de las semillas 
presentes en la comunidad. Registro de semillas que irán a las 
casas. Construir la campaña de “Adopte una semilla”. 

2./Nuestras Semillas

3./¿Qué es una Casa de Semillas?
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-Tiempo teórico: Profundizar sobre la organización de una 
Casa de Semillas. organización interna, roles, registros, cam-
pos de semillas. Recomendamos el capítulo: Casas de 
Semillas: Ges�ón colec�va y organización comunitaria.
-Tiempo de prác�ca: Iniciar un proceso para definir el equipo 
coordinador de la CCS. Construcción colec�va del reglamento 
interno. Planificar el trabajo para la concreción de la CCS: a) 
Campos de semillas b) Circuito de la semilla dentro de la casa.
-Tiempo de comunidad: Este es el momento de mayor trabajo 
ya que el obje�vo es el de iniciar el funcionamiento de la Casa. 
Registros de las semillas y prueba de germinación. Organizar el 
almacenamiento. 

 4/ ¿Cómo se estructura una Casa de Semillas???

Una vez instalada la CCS, recomendamos 
realizar una reunión para presentarla a la 
comunidad, planificar un plan de formación 
polí�ca-técnica con productores y productoras 
y la comunidad en general, y disponibilidad el 
registro de semillas disponibles para que la CCS 
comienza su función: resguardar, proteger, y 
mul�plicar nuestras semillas criollas y na�vas. 



El 26 de julio de 2019 en Eldorado, Misiones, se 
realizó un taller de mapeo colec�vo junto a compa-
ñeros y compañeras de organizaciones campesinas, 
académicas, ambientales y ac�vistas. Fueron 50 
referentes que, con la coordinación de Iconoclasis-
tas, deba�eron, reflexionaron sobre la historia y 
experiencias de agroecología en Misiones, intervi-
niendo mapas y gráficos. La ac�vidad, impulsada por 
la Red de Agricultura Orgánica de Misiones y la 
Fundación Rosa Luxemburgo, propuso la construc-
ción de una cartogra�a colec�va para dar cuenta de 
los procesos organiza�vos, resistencias, propuestas 
produc�vas, y par�cularidades de la biodiversidad 
de la región, para producir con ese conocimiento 
sistema�zado un material pedagógico y de difusión 
para fortalecer a las organizaciones.

El mapa ÑAÑOTY ÑANEMBA’EAE -Sembrando Sobe-
ranía- está disponible para su descarga, y alentamos 
a impulsar mapeos colec�vos en sus comunidades o 
bien intervenir este mapa para actualizarlo o como 
disparador del proceso de formación. 

DESCARGÁ

Mapeo de la diversidad misionera
Había sido que somos muchxs
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MAPEO COLECTIVO
La propuesta del mapeo colec�vo 
es una prác�ca y una acción de 
reflexión en la cual el mapa es sólo 
una de las herramientas que facilita 
el abordaje y la problema�zación 
de territorios sociales, subje�vos, 
geográficos. Los soportes cartográ-
ficos y otros disposi�vos visuales, 
diseñados especialmente para ca-
da taller, facilitan la elaboración de 
panoramas y narraciones.

Para ampliar dinámicas 

de Mapeos Par�cipa�vos: 

www.iconoclasistas.net

recomendamos leer
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Información completada por: ..................................................

Fecha: ................................... 

Nombre y apellido

¿Quiénes más viven en la chacra?

Dirección

¿Es parte de alguna organización o red?

Cul�vos

Des�no de los cul�vos   

Autoconsumo ( )    Venta (  )  Feria Franca (  )  Gobierno (  )  Intercambio (  )   

Semillas disponibles

Des�no de las semillas

Venta (  )    Casa de Semillas(  )   Préstamo (  )  Intercambio (  )  Gobierno (  )   

Acceso al agua

Pérdidas recientes de cul�vos o semillas

Mo�vo de la pérdida
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REGISTROS PARA LAS 
        CASAS DE SEMILLAS

3

Registro de guardianes y guardianas de semillas 



Nombre de la Casa de Semilla: 

Feria/encuentro de semillas  (  ) Programa del Estado  (  ) Agropecuaria    (  )  Otra

Nombre de la variedad: 

Nombre del representante de la familia: 
Localidad/comunidad/paraje: 

Hace cuantos años planta esta variedad: 
Origen de las semillas: (  ) Herencia familiar   (  ) Vecino   (  )  

Color del grano  (  ) Blanco  ( ) Amarillo (  ) Rojo  (  ) Rajado (  ) Negro (  ) Otro

Tipo de grano (variedad) (  ) Dentado    (  ) Intermedio   (  ) Duro

Área plantada en la úl�ma cosecha (m2)  

¿Qué u�lizó? (de abono/fer�lizantes): 

¿Por qué te gusta esta variedad?: 

Lugar de plantación (  ) Chacra  (  ) Huerta (  ) Ambos  ( ) Otro

¿Qué uso le das a esta variedad? (  ) Alimentación animal (  ) Alimentación de

¿Alguien más de la Casa de Semillas planta esta variedad? 
Si (  )   ¿Quién?

No (  )             

 la familia  ( ) Artesanía  (  ) Venta de granos  ( ) Venta de semillas (  ) Otros

Historia de las tres úl�mas cosechas de la semilla: 

¿Cuánto cosechó en esa área en la úl�ma cosecha? 
Can�dad entregada en la Casa de Semillas: 

Información completada por: ..................................................

Información dada por: ...........................................................

Fecha: ................................... 
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Ficha de inventario de semillas



Registro de entradas de semillas 

Responsable de recibir la semilla

Fecha

Nombre y apellido

Dirección

Nombre de la semilla que entrega

Lugar de producción

Fecha de recolección 

Can�dad

Observaciones sobre la semilla
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Responsable del préstamo

Fecha

Nombre y apellido (de quien re�ra la semilla)

Nombre de la semilla que entrega

Nombre del guardián de esa semilla (de quien entregó)

Semilla que re�ra

Can�dad que re�ra

Fecha de devolución 

Observaciones 
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Registro de salida de semillas



Nombre completo del productor (a) responsable:                                                               

Demás familiares residentes:                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Provincia:                     �

Dirección completa:                      �                                Ciudad:                    �                         

Celular:                               Email/Facebook/IG:      

Nombre de la variedad adoptada:     �                                

Época de siembra:¿Es propia?:                          Origen:                            �

¿Hace cuánto �empo está en la familia?:          

Otras variedades de la familia:

Observaciones:
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ficha de adopción 



 Las condiciones necesarias para conservar la 
semilla con su poder germina�vo es lograr un 
buen secado en condiciones adecuadas. Una 
manera de saber si se ha secado correctamente, 
es poner las semillas en un frasco de vidrio con sal. 
Si la sal se adhiere al vidrio, significa que aún la 
semilla debe perder humedad.

 Luego se deben almacenar en lugares secos y 
frescos, dentro de recipientes hermé�cos de 
vidrio y hojalata. Para muestras pequeñas, se 
pueden u�lizar sobres de varias capas de papel 
aluminio, plás�co o papel común, que no dejen 
pasar la humedad.

 Se debe tener cuidado de que las semillas no estén 
en contacto directo con el sol, u�lizando medias 
sombras para evitar ser afectadas por el calenta-
miento excesivo.

 Las semillas deben estar limpias, seleccionadas y 
guardadas en envases debidamente rotulados, 
con el nombre de la especie/variedad que 
con�enen, lugar de recolección y fecha de cose-
cha correspondiente.

 Una técnica u�lizada por los agricultores es 
conservarlas en botellas o damajuanas de vidrio o 
plás�co, llenas de semillas y cerradas hermé-
�camente.  

Consideraciones generales 
para la conservación de semillas
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 Otra prác�ca común es, en el caso del maíz, colgar 
las mazorcas en la cocina, expuestas al humo, 
evitando de esta manera el ataque de  las dis�ntas 
plagas que pueden afectarla.

También cuando se guardan can�dades significa-
�vas se pueden colocar en envases o tachos de 200 
litros que estén cerrados hermé�camente, dejando 
un vela encendida en el interior para agotar 
completamente el oxígeno del recipiente  y asegu-
rarnos que no puedan prosperar insectos dentro del 
recipiente.

Hay que recordar que la humedad y la temperatura alta son los 
factores que más deterioran las semillas durante el almacenamiento y 
que los principales problemas que podemos tener durante este 
proceso son consecuencias de alguno de los siguientes factores:

 Daños por hongos y microbios.

Almacenamiento con restos del fruto que 

humedecen las  semillas.

 Momentos de cosecha no óp�mos.

 Humedad alta o variable

 Daños por insectos.

 Temperatura alta o variable

 Daño por agua.
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6C

Prueba de Germinación 

3. Colocar el recipiente en un lugar cálido de la casa (arriba 
de la heladera, cerca del horno o a tras de un vidrio soleado)

1. Se toma una muestra de semillas del lote a analizar (por 
ejemplo 50 semillas) y se distribuyen en un recipiente, sobre 
un pedazo de algodón húmedo, papel absorbente 
humedecido o arena humedecida.

A medida que transcurre el �empo, disminuye el porcentaje 
germina�vo. Por tal mo�vo, se recomienda u�lizar semillas 
obtenidas en la úl�ma campaña para asegurarse un buen 
poder germina�vo y un alto porcentaje de germinación de 
siembra.

Para analizar la capacidad de germinación de un lote de 
semillas en forma sencilla, se puede hacer lo siguiente:

2. Tapar las semillas con algodón o papel absorbente 
humedecido.

Se considera buen poder germina�vo cuando de la muestra 
total de semillas germina un porcentaje mayor al 80% (en 
nuestro caso por ejemplo 40 semillas) si es menor entre un 
50% y 80% convendría sembrar mayor densidad, para cubrir 
el porcentaje de fallas. Si el porcentaje es menor al 50 % no 
será recomendable usar esa semilla, ya que ha perdido gran 
parte del poder germina�vo.
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Es importante registrar el porcentaje 

de germinación al recibir las semillas 

en la CCS y anotarlo en la ficha 

correspondiente de cada semilla. 



La �ririca (Cyperus haspan) es un producto 
para es�mular el enraizamiento. Se trata de 
una planta espontánea que crece abundan-
temente en las �erras que son aradas, forma 
un tubérculo pequeño. El mismo �ene gran 
concentración de auxinas que es�mulan el 
crecimiento de las raíces. Se licúa la parte de 
las raíces en agua y se aplica en las plantas en 
las que se quiere favorecer el enraizamiento. 
También se puede hacer con brotes de arveja, 
lentejas, garbanzos, cumplen la misma 
función.
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Incorporar las semillas sobre un tambor de plás�co 
que debe tener sello hermé�co. Luego llenar las 
semillas hasta cubrir el tambor y tapar. Es 
importante que el tambor esté lleno de semillas.

Finalmente almacenar el tambor en la casa de 
semillas, que puede ser de barro o madera, pero 
recomendamos que los tambores no toquen el 
piso, que estén en un estante y si son de mayor 
tamaño levantarlos del piso.

Las semillas �enes que tener una humedad óp�ma 
(10%) recomendamos antes de almacenarlos, 
secarlos al sol 

Calcular el porcentaje de diatomeas que es 2% por 
kilo de semillas, por ejemplo, si tenemos 100 kg de 
semillas mezclar con 2 kg de diatomeas.

Conservación con tierra de diatomeas: 

Hay casos en los que se reemplaza la diatomea por 
ceniza, pero no es efec�vo en una escala mas 
grande, como por ejemplo, en tambores de 100. lt.

recomendamos

Biopreparados para la 
Agricultura Familiar  

Fundación Rosa Luxemburgo

ver la serie de videos

135

https://rosalux-ba.org/2023/07/17/biopreparados-para-la-agricultura-familiar/


Hortalizas de hoja y Plantas

 Alimenticias No Convencionales

Familia Chenopodiaceae

Acelga    

(Beta vulgaris var. cicla )

Remolacha  

(Beta vulgaris var. condi�va )

Esta familia incluye a la acelga y remolacha las cuales �enen caracterís�cas 
que se  cruzan muy fácilmente entre sí. Esto quiere decir que en una huerta 
familiar no podemos hacer semillas de estas especies al mismo �empo.

Se debe seleccionar las plantas y esperar a que muestre su bianualidad, es 
decir que produzcan sin flores el primer ciclo de cul�vo y emitan la vara 
floral en la primavera del siguiente ciclo.

En el caso de la remolacha, se observan aquellas plantas que tengan 
uniformidad e intensidad del color.

En el caso de la acelga, observar que las plantas estén sanas, ya que su-
fren el ataque de insectos (orugas, pulgones, chinches etc.) y de enfer-
medades como la viruela.    

Forma de obtención 

de la semilla Las varas se cortan cuando comienzan a secarse, se colocan a la sombra y 
para separar sus frutos se la frota entre las manos. 

Las acelgas y las remolachas producen sus varas florales que son el 
soporte de los frutos y cada uno de estas encierran varias semillas.   

Forma de conservación
Cuando se recolectan las semillas se pueden guardar en frascos de 

vidrios. Mezclarlas con hierbas aromá�cas.

Época siembra La siembra va a depender de las variedades, exis�endo algunas que se 
siembran todo el año y otras de primavera, verano y otoño.
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Forma de obtención 

de la semilla

Forma de conservación

Época siembra

Familia Asteraceae

Lechuga    

(Lactuca sa�va  )

Achicoria 

  (Cichorium intybus )

Estas dos variedades, producen una vara floral. En el caso de la lechuga la 

vara floral es alta y algo débil, por lo que conviene tutorarla.  Tiene un largo 

periodo de floración superando los dos meses.  

Las semillas de achicoria: se recogen directamente de las flores, que 

cuando están marchitas, se cortan, se atan en ramilletes, se cuelgan en un 

lugar cálido para dejarlas secar y se sacuden de vez en cuando para 

desprenderlas. 

Para la cosecha de semilla en el caso de la lechuga no se debe demorar ya 
que las semillas caen con facilidad luego de que se haya formado un 
penacho de un aspecto plumoso caracterís�co.  Por eso se debe sacar la 
semilla en forma periódica, o bien colocar una bolsa de tela (nunca 
polie�leno) para contenerlos y se sacude con la precaución de no romper la 
vara, caerán dentro de la bolsa las semillas maduras.  Las plantas de 
achicoria deben estar completamente secas al extraer sus semillas. Las 
cápsulas secas se pueden frotar enérgicamente entre las manos o se 
pueden golpear con un bastón. 

Cuando se recolectan las semillas se pueden guardar en frascos de 
vidrios. Con la técnica de mezclarlas con hierbas aromá�cas.

Se siembran todo el año, aunque se logran mejores resultados en otoño y 
primavera.  La lechuga se puede sembrar en almácigos y luego trasplan-
tarlas a canteros con buen abono. Las achicorias se pueden sembrar al 
voleo de forma tupidas con 50 gramos por metro cuadrado. 
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Repollo (Brassicaoleraceavar.capitata)

 Coliflor (Brassicaoleraceavar.Botry�s)

 Brócoli (Brasicaoleraceavar.Itálica)

Rabanito (Raphanussa�vus)

 Rúcula (Erucasa�va)

Familia Brassicaceae

Forma de obtención 

de la semilla

Forma de conservación

Época siembra

 El momento para cosechar los frutos de esta familia, su indicador es 
el color de los frutos (silicuas) cuando estas alcanzan una tonalidad 
marrón clara y se tornan quebradizas al tocarlas.
La maduración es despareja, comenzando desde la parte basal del 
tallo floral,por lo tanto, la cosecha manual comenzará en esa 
dirección a medida que los frutos tomen la coloración adecuada. La 
cosecha puede durar varias semanas.
 Observar que en esta familia algunas especies como el repollo son 
bianuales para obtencióndelasemilla.

 Cuando  se recolectan las semillas se pueden  guardar en frascos de 
vidrios. Con la técnica de mezclarlas con hierbas aromá�cas.

Se siembran en almácigo y trasplante durante todo el año, aunque 
con mayores rendimientos en otoño invierno. En el caso del repollo 
un metro cuadrado con 3 a 5 gramos de semilla se ob�enen 500 a 
600 plantas y una distancia en elc ul�vo entre plantas de 40 a 60 cm.

Plantas comestibles no convencionales

Llantén (Plantago australis) 

Diente de León (Taxodium dis�chum ) 

Lengua de vaca (Rumex spp )

Or�ga ( Urera baccifera )

Amor seco  ó picón (Bidens pilosa)

Carurú  (Amaranthus blitum. ) Hacemos un pequeño listado de plantas comes-
�bles no convencionales ya que crecen en la 
huerta y en los campos de forma espontánea y 
con una alta capacidad de resiembra. Solo se 
deben dejar espacios para que crezcan.  Tienen 
un importante valor nutri�vo, además de colabo-
rar con la biodiversidad insectos y con usos 
medicinales.
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Hortalizas de fruta

Familia Cucurbitácea

Zapallo 

(Cucurbita maxima)

Los frutos elegidos para extraer las semillas deben estar bien 

maduros, con el color caracterís�co de la variedad.  Los frutos se 

sacan de la planta ejerciendo presión sobre el pedúnculo que ya 

debe estar seco de manera que éste se desprenda del fruto.

Forma de obtención 

de la semilla

Forma de 

conservación

Época siembra

En el caso del “anquito, coreanito o anco” debe tener por lo menos 

un mes de cosechado para que la semilla tenga poder germina�vo.

Para extraer las semillas se corta el fruto en forma transversal y se 

los saca con una cuchara. Las semillas con restos de pulpa se lavan y 

luego se secan o bien se ex�enden con los restos de pulpa a media 

sombra lo más separadas posibles hasta que se suelten de la misma.

Las semillas se guardan en frascos cerrados sin oxígeno, para evitar 
el ataque de gorgojos.  También se puede guardar en sobres de 
papel madera con plantas aromá�cas herborizadas (secas) como el 
cedrón, lavanda, ajo, yaguareté pó. 

El período de siembra es de sep�embre a noviembre.  Se realiza a 

golpe de 3 a 5 semillas por golpe u hoyo que deben tener una 

distancia de 1,5 metros. Como son plantas que reciben la visita de 

abejas y abejorros, hay muchas posibilidades de cruzamiento entre 

variedades, se aconseja sembrar a una distancia de 2000 metros 

entre cada variedad.  En menor superficie colocar dos variedades 

con dis�ntos �empos de siembra (floración en dis�ntos meses) y 

separarlas por barrera vegetal (tacuapí ó caña na�va con altura).
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Forma de obtención 

de la semilla

Forma de 

conservación

Época siembra

Familia Cucurbitácea

Zapallito ó zapallito 

de tronco

 (Cucurbita pepo) 

(Cucumis sa�vus) 

Pepino 

Los frutos de los zapallitos y el pepino se consumen inmaduros.  

Para sacar los frutos para semillas deben dejarse madurar en la 

planta hasta que desarrollen su máximo de tamaño.  El 

zapallito se torna de un color verde oscuro y su cáscara se pone 

dura, y en el caso del pepino de color amarillento. Observar el 

pedúnculo seco.

Para extraer las semillas se corta el fruto en forma transversal y se 
las saca con una cuchara. Las semillas con restos de pulpa se lavan y 
luego se secan o bien se ex�enden con los restos de pulpa a media 
sombra lo más separadas posibles hasta que se suelten de la pulpa.

Con el pepino el mejor método para obtener la semilla es cortar la 
fruta y colocar las semillas dentro de un recipiente de plás�co o de 
vidrio con agua.  Con la temperatura ambiente del verano la mezcla 
va a fermentar, desprendiendo el mucílago de las semillas, las 
cuales se depositan en el fondo del recipiente.  Luego de dos a cinco 
días se eliminan los restos y líquido sobrante y se ex�enden las 
semillas sobre una tela  o malla  plás�ca a media sombra para que 
se sequen completamente. 

Las semillas se guardan en frascos cerrados sin oxígeno o también 

en sobres de papel madera, pero en este caso deben cul�varse en 

la siguiente temporada.  Si es en papel, con aromá�cas como la 

citronela entre otras.

El período de siembra es en primavera.  Se realiza a golpe de 2 a 3 
semillas por golpe u hoyo que deben tener una distancia de 1 
metro.  Una vez aparecidas las plantas se ralea dejando una planta 
por hoyo. Para alargar el período de producción se puede realizar 
siembra en julio, primavera y diciembre en recipientes como vasos 
de yogurt y así llevamos una planta ya crecida al campo.    
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Forma de obtención 

de la semilla

Forma de 

conservación

Época siembra

Familia Cucurbitácea

Melón 

Sandía 

(Citrullus lanatus )

(Cucumis melo )

Los frutos elegidos para extraer las semillas deben estar bien 

maduros.  

Sandia:  se golpea la fruta con los nudillos de los dedos y suena a 

hueco, o también observando cuando se secan los zarcillos o bien 

cuando el fruto se cubre con un polvillo blanco.

Melón:  cuando al tocar la fruta la corteza es blanda o de aspecto 

grasoso, o de un color verde que va hacia uno más claro , casi 

amarillento. También el aroma es muy intenso.  Algunos 

agricultores observan que esté marchita la primera hoja después 

del fruto, porque es indicador de que el melón está maduro. 

Para extraer las semillas se corta el fruto en forma transversal y 

se las saca con una cuchara. Las semillas se lavan y se dejan en un 

frasco con agua para que (como el tomate) suelte el mucílago y 

luego se secan a la sombra sobre una tela limpia. 

Las semillas se guardan en frascos cerrados o también en sobres 

de papel madera, pero en este caso deben cul�varse en la 

siguiente temporada. También pueden usarse plantas aromá�cas 

para repeler las larvas de insectos

El período de siembra es de sep�embre a octubre.  Se realiza a 
golpe de 3 a 4 semillas por golpe u hoyo que deben tener una 
distancia de 2 metros.     
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Familia Solanáceas

Forma de obtención 

de la semilla

Forma de

 conservación

Época siembra

Tomate 

(Licopersicum esculentum)

Para tener buenas semillas es importante seleccionar plantas 

con buena sanidad y vigor teniendo en cuenta la época de 

producción y la calidad de los frutos.  Se seleccionan los frutos 

con buen tamaño, sanos y con el color de la variedad.

El mejor método para obtener la semilla es cortar los tomates y 

exprimirlos dentro de un recipiente de plás�co o de vidrio con 

agua.  Con la temperatura ambiente del verano la mezcla 

fermentará, desprendiendo el mucílago de las semillas, las cuales 

se depositan en el fondo del recipiente.  Luego de dos a cinco días 

se eliminan los restos y de líquido sobrante, y se ex�enden las 

semillas sobre una tela o malla  plás�ca a media sombra para que 

se sequen completamente. 

Una vez que las semillas estén secas se guardan en lugar seco en 
frascos cerrados o bolsas de papel.

El período de siembra a fines de julio y principios de agosto. Se 
siembra en almácigos u�lizando 6 gramos de semilla por metro 
cuadrado.  Luego se realiza el trasplante a los 40 ó 50 días.  Al re�rar 
las mudas del almácigo, tener cuidado con no las�mar las raíces. 
Distancia entre plantas 30 cm y 90 cm entre líneos. 
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Familia Solanáceas

Forma de obtención 

de la semilla

Forma de 

conservación

Época siembra

Pimiento 

(Capsicum annuum ) Se cosechan los frutos cuando están completamente maduros. 
Observar muchos la sanidad de las plantas de donde cosecharemos 
los frutos, debido a que son sensibles a plagas y enfermedades 
eligiendo variedades resistentes a estas.  Una técnica para evitar 
plagas es consociarlas con plantas aromá�cas:  la Liliáceas (ajo, 
cebolla, cibullete) ruda, lavanda, ajenjo.

Esta especie es sensible al frío.  Se cruza con mayor facilidad que el 
tomate por lo tanto habrá que tomar muy en cuenta una distancia 
con ajíes picantes de por lo menos 500 metros, o barreras vegetales, 
o tener en cuenta la siembra escalonada para evitar el cruzamiento 
por floración.

¡Ojo! que, con los pimientos picantes, no se debe tocar con la boca o los ojos 

cuando se estén sacando las semillas.

La extracción de semillas es fácil, ya que se corta el corazón donde 
está la mayor parte de semillas, se desprenden luego con la mano y se 
coloca en un tamiz a media sombra para su secado.   Se puede hacer 
una prueba de viabilidad colocando las semillas en un recipiente con 
agua y las que flotan son vanas (vacías) y las que van al fondo son 
viables.

Una vez que las semillas estén secas se guardan en lugar seco en 
frascos cerrados o bolsas de papel.  También se recomienda el uso 
de plantas aromá�cas.

El período de siembra es de julio a sep�embre en almácigos 

u�lizando macetas protegidas del frío.  Luego se realiza el trasplante 

a los 40 ó 60 días cuando las plantas tengan entre 4 o 5 hojas.  Y se 

plantan a una distancia de 40 cm entre plan�nes. 
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Familia Solanáceas

Forma de obtención 

de la semilla

Forma de 

conservación

Época siembra

Berenjena 

 (Solanum melongena)

Una vez maduros, los frutos se vuelven blandos y cambian de 
color: las violetas se vuelven cafés o marrones y las blancas se 
vuelven amarillas.

Para una cosecha más grande, las berenjenas se pelan, se cortan en 
pedazos y se meten en un recipiente lleno de agua. Se pasan por la 
licuadora durante unos segundos. Las semillas en buen estado se 
depositarán en el fondo del recipiente. A con�nuación, con un 
colador, se re�ra la capa que con�ene la pulpa, los restos de piel y 
las semillas vacías. Se toman las semillas en buen estado y se 
limpian en un colador, bajo un chorro de agua.  Si se dejan las frutas 
como pasa de uva no es necesario todo este procedimiento.  
An�ciparse a que no se debe comer la fruta.

Para una cosecha pequeña, las berenjenas se cortan en cuartos y se 
extraen las semillas con la ayuda de un cuchillo.

Una vez que las semillas estén secas se despegan con cuidado y se 
guardan en lugar seco en frascos cerrados o bolsas de papel, con 
plantas aromá�cas.

El período de siembra es en almácigo entre los meses de julio a 
agosto y el trasplante para sep�embre / octubre.  En el almácigo se 
distribuye 5 gramos de semilla por metro cuadrado. Luego se realiza 
el trasplante colocando los plan�nes entre 50 a 60 cm entre plantas.
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Familia fabáceas

Forma de obtención 

de la semilla

Forma de 

conservación

Época siembra

Arveja     
(Pisum sa�vum )

Porto negro 
(Phaseolus vulgaris )

Habas 
(Vicia Faba)

Es una gran familia de las más comunes de nuestra huerta.  Se 

deben elegir las plantas de las cuales sacar las semillas y no 

cosecharlas para consumo, con alguna marca. Las legumbres se 

cosechan cuando las vainas se secan y se ponen quebradizas y 

comienzan a abrirse con el consiguiente desgrane.

Se puede cosechar la planta entera y colgar en un lugar seco con un 
lienzo debajo, para contener las semillas del desgrane natural, o 
bien cosechar las vainas con la planta en pie (no el caso de las 
arvejas). Posteriormente se procede al desgrane que puede 
realizarse en forma manual.

Al ser granos grandes, se debe tener cuidado con la humedad, 

pero una vez que estén secos se conservan en frascos o botellas de 

plás�co, sacando el aire ( ajenjo, ajo, chinchilla o tajete). Ceniza 

con plantas secas de aromá�cas.

La época de siembra para algunas especies como las arvejas son de 
otoño invierno y se siembran a una distancia de 20 cm y necesitan 
de tutores.  Los porotos se siembran primavera verano a campo a 
una distancia entre plantas de 40 cm.
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 frutales

Banana

 (Muza x paradisiaca)
Una vez extraídos los rizomas del suelo, se deben limpiar las puntas de 
las raíces de �erra sobrante.  Se deben seleccionar aquellas partes del 
rizoma que tengan 2 a 3 yemas.  Una vez que están listos los rizomas, se 
lleva al campo y se preparan hoyos de 30 cm de profundidad, y se los 
tapa con �erra abonada. Otra forma es la selección de un rizoma que 
tenga hijuelos en desarrollo de 50cm a 1 metro de altura y poder 
extraerlos y usar el mismo tamaño de hoyo para llevarlo al campo.  

La banana es un cul�vo tropical, que se adaptó muy bien al clima de 
Misiones.

La forma de propagación es a través de sus rizomas, su verdadero tallo 
que se encuentra debajo de la �erra con varias yemas de crecimiento.   

Los de la corona, es el retoño o brote en la parte superior del fruto.   
Brotes o hijuelos:  son los brotes que nacen en la base de fruto en gran 
can�dad en algunas variedades.  
Chupones o Vástagos son denominados así los brotes que nacen en la 
base del tronco ya muy próximos al suelo, estos no se extraen, sino que se 
deja por la planta para que reemplace a la planta madre. Para sembrar se 
deben sacar los brotes o hijuelos como mínimo 8 días antes de llevarlos al 
campo y se colocan en la sombra.  Se siembran entre 40 y 60 cm por 
planta.

Para material de reproducción del Ananá se usan los hijuelos y brotes. 

Ananá o Piña 

(Ananas comosus )

Mamón 

(Carica papaya)

Hay variedades adaptadas que se pueden conseguir en las ferias de 

Para la recolección de semillas del mamón o papaya se escoge la planta 
que consideramos sana y con los frutos bien maduros, se recolectan las 
semillas de su interior.   Se pueden hacer almácigos para probar la 
germinación y luego seleccionar las plantas más vigorosas para 
trasplantarlas en el campo.
Es una planta tropical con poca resistencia a los días de bajas 
temperaturas, tener en cuenta que deben estar protegidos con otros 
árboles a su alrededor, como forma de prevenir los efectos de las heladas.
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Especies que necesitan mucho espacio para la producción en cantidad

Mandioca 

(Manihot esculeta)

Para saber si la rama es viable, se deben hacer pequeños cortes con un 
elemento filoso (machete) y si de los mismos brota látex la rama está en 
condiciones de ser cul�vada.
En la provincia de Misiones, existen muchas variedades, como el caso de 
“Don Félix” un guardián de semillas que �ene más 12 variedades en su 
chacra del km 18 en Puerto Piray.

Para la obtención de “semillas” de Mandioca se deben conservar las 
ramas seleccionadas de la planta. Estas ramas se cortan en trozos de 10 a 
15 cm donde se encuentran las yemas de crecimiento y luego se llevan al 
campo sembrando 40 a 50 cm entre plantas.  Para la conservación de las 
ramas de mandioca se debe buscar un lugar protegido del frío, 
principalmente de las bajas temperaturas, muchas veces se tapan con 
pastos como el de elefante, también se usan colocarlos debajo de árboles 
frondosos o con alguna carpa. 

Batata 

(Ipomoea batatas)

La batata es una planta rastrera que se mul�plica por los segmentos de 
sus tallos que se denominan “guías” y presentan pequeñas raíces.  Esto 
implica iden�ficar una planta madre y seleccionar aquellos segmentos de 
la guía que cuentan con yemas de crecimiento y con un buen número de 
raíces.

Otra forma de mul�plicación es seleccionar una “batata semilla” y 
esperar los brotes emi�dos para luego poder ser  cul�vados a campo.  
Estas son batatas cosechadas del año anterior y conservadas en lugar 
fresco y seco.

Sementera baja

Maíz 

(Zea Mays)

Los frutos del maíz son obtenidos del desgrane del marlo.  Son especies de 
polinización abierta y se cruzan con gran facilidad.  Observar las 
caracterís�cas de las variedades para saber cuál quiero cul�var: si 
harinosos (gastronomía), para forraje (alimentación animal), los dulces ( 
para choclo) los maíces reventones ( pipoca o palomitas).  Una 
recomendación de los campesinos es sembrar con un distancia de entre 
200 y 400 metros por la variedad y  hacerlo con  diferencias de 30 a 40 días  
para que no florezcan al mismo �empo y evitar así el cruzamiento.

La espiga debe permanecer en la planta hasta que sus chalas estén 
completamente secas.  Luego de la recolección se pueden guardar con las 
chalas o sin ellas.  Si cuenta con poco espacio se procede con el desgrane, 
frotando uno contra el otro y guardando las semillas, en tachos cerrados.  
También se usa ajo y plantas aromá�cas como el romero.
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Para la selección de los granos de maní primeramente se debe seleccionar la 
planta, que reúna las caracterís�cas que son buscadas.   La conservación de 
los granos puede hacerse con la cáscara y en bolsas en lugar fresco y seco.  
Sino también el grano directamente en frascos de vidrio o botellas de 
plás�co.
El maní se siembra a fines de invierno, en Misiones hay una tradición de 
sembrar maní en el mes de agosto. 

Maní 

 (Arachis hypogeae )

Arboles nativos de Misiones
 

Cedro Misionero 

(Cedrela fissilis)

Su fruc�ficación es de febrero a marzo y dispersión julio agosto.
La cosecha de los frutos se realiza en el árbol antes de la dispersión, 
cuando algunos frutos comienzan a abrirse generalmente en junio y 
agosto.  Los frutos son colocados en lugares ven�lados y frescos hasta 
que abran solos.  Se pueden guardar dentro de frascos de vidrio por al 
menos un año.

Guatambú blanco  

(Balfourodendron

 riedelianum)

Su floración es de octubre a diciembre y su dispersión es de abril a agosto.
La cosecha de semillas se hace en el suelo luego de su dispersión.   La 
extracción de la semilla es di�cil por lo que se man�enen como fruto 
completo.

Guayubira

 (Patagonula americana) 

Su floración es de octubre a noviembre y la maduración del fruto es de 

noviembre a diciembre.

Las semillas deben ser recolectadas en la transición de verde a marrón 

oscuro y en el suelo, colocando mantas o carpas al pie del árbol.

Incienso 

(Myrocarpus frondosus) 

Florece entre sep�embre y octubre y la maduración del fruto es entre 
noviembre y diciembre.

Los frutos son colocados en lugar ven�lado y seco

La cosecha se realiza en noviembre y diciembre, y luego que los frutos 
cambian el color. Inician su dispersión desde el suelo colocando lonas.
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Lapacho Negro 

(Handroanthus 

heptaphyllus)

La floración es de julio a sep�embre. Los frutos son puestos en lugar 

ven�lado y seco, hasta que abran solos, no exponerse al sol directo.

Loro Negro

 (Cordia trichotoma)

La floración es de enero hasta abril. Y la cosecha de los frutos se 
realiza en julio y agosto.  La cosecha se realiza del árbol, las semillas 
más viables son las que permanecen el árbol en la fase de dispersión.

Cancharana 

(Cabralea canjerana)

El fruto es una cápsula globosa y carnosa que libera una secreción 
lechosa de color morado, o rojizo.  Los frutos son considerados 
maduros cuando pasan a tener un color rojizo y son consumidos por 
aves, deben ser recogidos directamente del árbol, los frutos abiertos de 
manera natural presentan mayor poder de germinación.
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Construcción de Estanque 

y Cisternas Ecológicas

Esta es una propuesta para almacenar agua en diálogo 
con el paisaje, brindando servicios ecosistémicos para la 
reu�lización en el riego de huertas y jardines. Desde un 
diseño enfocado al uso agroecológico y para el hogar, 
fomenta el cuidado de los territorios y la soberanía 
alimentaria. Estas tecnologías apropiadas generan resi-
liencia a las sequías, haciendo que la agricultura familiar 
tenga posibilidades concretas de poder seguir produ-
ciendo alimentos orgánicos, por ende, conservando se-
millas na�vas y criollas en sus �erras. 
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Se trata de una inicia�va que promueve la 
autoconstrucción y el empoderamiento de 
las comunidades locales, que, por medio de 
encuentros y capacitaciones, comparten y 
reproducen métodos y cosmovisiones 
sobre el manejo del agua.

 CAPTACIÓN DE AGUA 6
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 Considerar las luces y las sombras y la orientación 
con el sol. El agua prefiere espacios protegidos de 
la exposición solar, con vegetales que protejan de 
las heladas y resguardo con árboles. Si es posible 
realizar un análisis de suelo y adaptarse a las 
condiciones geográficas.

2) Realizar la excavación: 

El pozo �ene que tener como mínimo 3 escalones 
graduales y horizontales. Se puede realizar a pala u 
otra maquinaria. Los escalones marcan el tamaño 
de las raíces de las plantas que u�lizaremos, 
ejemplo: 20 cm, 40 cm, 60 cm, 100 cm. Se propone 
que sean horizontales para poder entrar y poder 
colocar macetas. Al cavar se reu�liza la �erra en los 
bordes para los canteros y la nivelación final 
posterior. Se puede u�lizar la �erra para ganar 
altura.

1) Elegir el lugar apropiado: 

3) Poner material protector para 
generar más perdurabilidad: 

Usamos “geotex�l” y diversos materiales recicla-
dos como cartón, plás�cos rotos, bolsas de arpi-
lleras, telas, para que las raíces no puedan pene-
trar el plás�co a futuro. A su vez genera una capa 
más de protección entre la �erra con el material 
impermeable.  

Pasos a tener en cuenta en la construcción:
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4) Colocar el plástico impermeable 
es clave para garantizar el acopio:

5) Llenar con Agua: 

El agua nos marca el nivel final para anclar los bordes 
en las zanjas. Al llenar el estanque con agua 
podemos marcar el nivel superior o inferior (10 cm 
de diferencia). Siempre debe haber una entrada y 
una salida que va a ser beneficiada del excedente de 
agua. Es preciso anclar el plás�co sobrante con una 
zanja perimetral para que la arquitectura del pozo 
quede segura y la terminación esté�ca. Se pueden 
poner telas media sombra en el borde que queda 
expuesto al sol, entrando 15 cm. Por debajo del agua 
y saliendo hacia los canteros, fomentando el riego 
por capilaridad.

 Colocar materiales nuevos en buenas condiciones, 
que alcance un mínimo de 400 micrones de espesor, 
puede ser geomembrana, plás�co polie�leno, silo 
bolsa. Se debe posicionar de la forma que mejor 
rinda y cubra la superficie del tamaño del pozo, los 
sobrantes pueden u�lizarse debajo de los canteros.

recomendamos

Creación de Cisternas 
Ecológicas  

Fundación Rosa Luxemburgo

ver la serie de videos
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https://rosalux-ba.org/2023/05/24/creacion-de-cisternas-ecologicas/
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Como ya vimos a lo largo del libro, las Casas 
Comunitarias de Semillas son espacios de conser-
vación y resguardo de semillas de variedades 
locales, y están bajo la responsabilidad de guardia-
nas y guardianes. La mayoría de las casas �enen un 
fin comunitario ya que allí varios integrantes de 
comunidades y grupos suelen intercambiar y dejar 
semillas de una temporada para otra, y pueden 
además ser lugares de charlas y reuniones para 
intercambiar saberes y prác�cas. 

El análisis del stock de semi-
llas en la comunidad puede 
ayudar a determinar el tama-
ño y las condiciones que ne-
cesitan para empezar una 
casa. 

Es importante recordar que 
no necesariamente hay que 
contar con una casa, un espa-
cio exclusivo, sino que se pue-
de empezar en la casa de una 
guardiana o guardián, un 
armario en esa casa, algún 
espacio en el centro comuni-
tario o en una escuela, algún 
mueble i�nerante, etc. 

 CONSTRUIR UNA 
7CASA DE SEMILLAS



Algunas recomendaciones:

Estas construcciones deben estar protegidas de las 
condiciones climá�cas.  En este sen�do es necesario 
prever dos cues�ones: la temperatura y la humedad. 

Con relación a la temperatura las casas de semillas 
deben estar ubicadas en lugares protegidos del sol 
para mantener temperaturas estables y no permi-
�endo que las mismas lleguen a los extremos.  Esto 
es debido a que las semillas son seres vivos y las 
variaciones de temperatura las afectan. Es central 
que no reciban sol directo, ya que pueden confun-
dirse y creer que �enen que empezar a desarrollarse. 

Con relación a la humedad es 
importante mantener las se-
millas secas, ya que, al contacto 
con agua, las mismas despiertan 
e inician su ciclo de vida.  Por ello, 
tener especial atención a las 
lluvias intensas y lugares húme-
dos. Es necesario poder hacer 
observaciones en los recipien-
tes, frascos, tanques, botellas de 
cómo se encuentran las semillas 
de forma periódica e iden�ficar 
posibles problemas en el almace-
namiento.
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En la provincia de Misiones estos espacios suelen ser 
de diferentes tamaños, desde pequeños espacios 
con estantes cercano a las cocinas, al fogón, pasando 
por cuartos específicos donde hay muchas varie-
dades y luego espacios más amplios con donde ade-
más de guardar semillas en recipientes hay semillas a 
granel. En este úl�mo caso son ya coopera�vas de 
semillas que comercializan y usan estos espacios 
para reuniones y encuentros de agricultores.
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Fuente: Idea adaptada de la experiencia de la Red de Semillas de Euskadi . Euskal Herriko, Hazien Sarea.  

 

CIRCUITO DE LAS SEMILLAS 
 

izado y 
clasificación  

Residuos

(cascarillas, 
semillas 
vanas ) 

Envasado en 
frascos, 
botellas, 
bolsasZona 2

Secado de 
semillas en 
mesas y 
estantes

Prueba de 
germinación
y registro

Deposito de la 
colección

Semillas para 
producir en la 
siguiente 
temporada

 

Semillas 
colección ac�va. 
Resguardo de 
variedades

 

Semillas para 
intercambio, 
ferias, 
exposiciones. 

 

Ficha de salida 
de semillas

Registro de 
variedades

Adopción de 
semillas

Zona 3

 

 

Ingreso por 
producción

Ingreso por 
donación

Entrada y 
registro 

 

Ficha de entrada 
de semillas

Ficha inventario 
de semillas

 

Zona 1

Mesa de 
tam

 
Limpieza y 
secado
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