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Creando la chagra.  Asociación Tadachiridu Inganokuna

Semillas y buen vivir
Estrategias locales
para la recuperación de semillas de la chagra
en la Amazonía colombiana

Amazonía

La chagra es un sistema agroecológico con componentes 
agrícolas y forestales practicado por las comunidades indí-

genas de la Amazonía. Es un sistema itinerante que aplica la 
roza-tumba-quema o roza-tumba-pudre, y se caracteriza por 
tener una alta diversidad de especies en continua interacción 
(Triana-Moreno y otros, 2006). Sin embargo, la chagra es más 
que un sistema agrícola; es un espacio vital donde se socializa 
la cultura y de la cual depende el buen vivir de las comunida-
des (Andoque y Castro, 2012). 

Aunque la chagra tiene múltiples ventajas y es posiblemen-
te el sistema que mejor se adapta a las condiciones ambientales 
y culturales de la Amazonía, los cambios culturales y sociales, 
así como las presiones externas han tenido repercusiones en la 
transformación de este sistema y la pérdida de sus componen-
tes, diseño y diversidad (Acosta y otros, 2011). El pueblo inga 
del Caquetá enfrenta estos problemas, así como la pérdida de 
las semillas tradicionales causada por la aplicación de glifosa-
to, la extensión de monocultivos, la influencia extractivista, el 

cambio generacional y la presión de proyectos externos que 
tienden a fragmentar a las comunidades y cambiar la lógica 
comunitaria en relación con el territorio (Escárraga, 2017).

Ante estos problemas, los líderes del pueblo inga del Ca-
quetá, así como la asociación Tandachiridu Inganokuna, que 
los representa, y otros aliados estratégicos enfocados en la 
investigación de la diversidad local y de las dinámicas del te-
rritorio se han unido para buscar estrategias que permitan 
recuperar y fortalecer los sistemas agrícolas locales, particu-
larmente la recuperación de las semillas. 

Área de estudio
El pueblo inga del departamento del Caquetá está ubicado 
en el sur de Colombia, los resguardos –territorios comuni-
tarios de los pueblos indígenas (figura 1)– están distribuidos 
en los municipios de San José del Fragua, Solano y Solita, 
pertenecientes al ecosistema amazónico y andino-amazónico 
(piedemonte amazónico); se caracterizan por tener un clima 
húmedo tropical con temperatura media de 27° C.
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En el municipio de San José del Fragua, situado a una al-
titud de 540 m s.n.m. y con una precipitación promedio anual 
de 3500 m, se encuentran los resguardos inga de Yurayaco, 
San Miguel y Brisas. La comunidad inga Niñeras se encuentra 
en el municipio de Solano, ubicado a una altitud de 203 m 
s.n.m., y la comunidad de Cozumbe se ubica en el municipio 
de Solita a 250 m s.n.m.

El departamento del Caquetá y los municipios menciona-
dos han vivido problemáticas sociales como la violencia pro-
vocada por grupos militares, paramilitares y guerrilleros, así 
como la expansión de los cultivos de coca que han transfor-
mado las dinámicas económicas, sociales y territoriales. 

Enfoque metodológico 
El desarrollo de las propuestas comunitarias se desarrolló en 
dos fases:

Fase 1: Investigación acción participativa sobre 
semillas y buen vivir en el territorio
Esta fase se desarrolló entre enero y abril de 2017. Inicialmen-
te se hizo una reunión con todos los líderes políticos de los 
cinco resguardos que conforman la asociación Tandachiridu 
Inganokuna, y se acordó realizar un proceso de investigación 
acción participativa en cada territorio para identificar de ma-
nera comunitaria cuáles semillas se estaban perdiendo, las 
razones por las que se estaban perdiendo, las incidencias en 
el buen vivir y, finalmente, las estrategias que se podrían im-
plementar para recuperar las semillas. 

Posteriormente se visitaron las cinco comunidades y se rea-
lizaron entrevistas a todas las familias (58 entrevistas en total). 
Paralelamente se visitaron todas las chagras de la comunidad, 
se realizó un muestreo florístico y se identificaron las especies. 

Para triangular la información en cada comunidad se rea-
lizaron grupos y asambleas comunitarias.

Los resultados de la primera fase mostraron que más del 
60% de las semillas de la chagra están en categorías de peligro. 
La pérdida de diversidad de especies en las chagras se debe 
a múltiples factores, principalmente sociales, provocados por 
los cambios en la relación de las comunidades indígenas con 

el territorio. Todas las personas de la comunidad reconocen 
que la pérdida paulatina de la diversidad de la chagra afecta 
las múltiples dimensiones del buen vivir (Escárraga, 2017).

Finalmente, cada comunidad propuso alternativas para 
recuperar las semillas y los conocimientos asociados a estas. 
Las cinco comunidades coincidieron en tres propuestas fun-
damentales: los intercambios de semillas, la creación de un 
chagra de semillas (bancos de semillas in situ) y la recupera-
ción e innovación con los productos tradicionales subutiliza-
dos de las chagras. Con estas estrategias se pretende abordar 
de manera integral la conservación, disponibilidad y uso de 
las especies locales de la chagra inga. 

Fase 2: Diseño e implementación de las propuestas 
Con base en la información de la primera fase, la Asocia-
ción Tandachiridu Inganokuna, desarrolló un proyecto que 
participó en la convocatoria de Visión Amazonía –iniciativa 

Ejes del buen vivir desde el pueblo 
inga del Caquetá

1. Territorio y cosmovisión
2. Espiritualidad y medicina
3. Lenguajes y significados; incluye 

el idioma inga, el pensamiento 
matemático, arte y tecnologías.

4. Organización social, ley de origen, 
legislación propia, proyectos 
productivos y las celebraciones 
importantes como al Atun Puncha 
(carnaval del perdón). 

Fuente: Escárraga, 2017
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Figura 1. Ubicación de los resguardos inga del Caquetá, Colombia

Fuente: Amazon Conservation Team.
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multisectorial del gobierno colombiano para reducir las emi-
siones por la deforestación en la Amazonía a través de un 
modelo de desarrollo sostenible– y fue seleccionado como 
uno de los ganadores. Aunque el proyecto fue aprobado 
desde 2017 la implementación se desarrolló entre mayo de 
2018 y mayo de 2019. 

Para el desarrollo del proyecto se eligió un coordinador 
perteneciente a la organización Tandachiridu Inganokuna, 
una asesora del proyecto y cada comunidad nombró una 
guardiana de semillas, cuyas funciones se centraron en lide-
rar y coordinar todo el proceso a nivel comunitario. 

Propuesta 1: intercambio de semillas basado en el 
conocimiento del estado de la agrobiodiversidad local
Los intercambios de semillas han sido una de las estrategias 
locales más comunes en la Amazonía. Generalmente se hacen 
entre las familias en cada temporada de siembra y, cuando es 
posible, también se realizan con vecinos y otras comunida-
des indígenas o campesinas. En la Amazonía los intercambios 
han estado presentes como parte del sistema agrícola de la 
chagra (Rodríguez, 2014).

Sin embargo, las dinámicas actuales del territorio y la pér-
dida de diversidad de la chagra obligan a que estas acciones 
se optimicen para que cumplan con su objetivo y el flujo de 
especies entre territorios sea efectivo y promueva la conser-
vación, uso y disponibilidad de semillas. 

El primer paso para el intercambio fue hacer un inventario 
de las semillas que cada familia tenía, calificándolas según su 
estado de conservación y su disponibilidad en el territorio. Con 
este inventario fue posible hacer un mapeo de las semillas.

En los encuentros participaron las cinco comunidades, así 
como actores del departamento del Caquetá que están de-
sarrollando actividades de recuperación y conservación de 
semillas, como la Vicaría del Sur, representantes de parque 
naturales de Colombia y líderes campesinos de la región. 

El proyecto contempló tres encuentros de semillas basa-
dos en las épocas principales de siembra según el calendario 
agrícola de las comunidades. Se siguieron las siguientes reglas:

• Cada comunidad era liderada por la guardiana que ha-
bía sido elegida en asamblea.

• Cada comunidad expuso las semillas explicando la 
forma de sembrar, los usos y las propiedades de cada 
especie. 

• Las semillas muy escasas se distribuyeron a las guardia-
nas de semillas de cada comunidad para ser sembradas 
en la chagra de semillas comunitaria. 

• Se realizó un registro del origen y destino de todas las 
semillas.

• Los encuentros se plantearon desde un enfoque in-
tergeneracional (foto); es así como en las actividades 
participaron, niños, niñas, adolescentes, adultos y an-
cianos.

Durante los intercambios se registraron más de 100 es-
pecies; fue posible distribuir a cada comunidad semillas de 
guadua (Maranta sp.), mereñe (Calathea allouia) y batata (Ipo-
moea batatas) que, según el registro de conservación, son es-
pecies muy escasas y han formado parte de la cultura gastro-
nómica de los pueblos indígenas de la Amazonía.

Aunque el intercambio de semillas basado en el conoci-
miento de la agrobiodiversidad local es un punto de partida 
para la recuperación y conservación de semillas, aún hay es-
pecies que los ancianos recuerdan y que no se encontraron 
en ninguna chagra, pero es posible que existan en otras co-
munidades. Por ello un paso a seguir en este proceso es la 
creación de redes de intercambio entre grupos indígenas y 
campesinos de la región. 

Propuesta 2: chagra comunitaria de semillas 
Las chagras de semillas son una estrategia para reproducir 
las semillas que son escasas en las comunidades, y son una 
adaptación local y amazónica para la conservación de la 
agrobiodiversidad in situ. En cada comunidad se estableció 
una chagra a partir del trabajo comunitario. El proceso de 
siembra y mantenimiento fue liderado por las guardianas de 
semillas y se llevó un registro de las especies sembradas, así 
como de las labores culturales mensuales. 

Como se muestra en la figura 2, el objetivo final del in-
tercambio de semillas y de la chagra de semillas es que cada 
familia disponga de las semillas que requiere, especialmente 
aquellas que son escasas y valiosas por sus características nu-
tricionales y culturales.

Estas chagras comunitarias de semillas tienen el potencial 
de convertirse en un espacio de aprendizaje para los niños y 
niñas de las comunidades, ya que se espera que ellos se invo-
lucren durante todo el proceso y que aprendan a identificar 
las especies y a consumir los alimentos locales.

Propuesta 3: ferias de recuperación y trasformación de 
recetas
Los procesos de recuperación y conservación de semillas 
requieren de un abordaje en múltiples dimensiones. Por un 
lado, se requiere conocer el estado de conservación de las 
semillas, pero es indispensable indagar las causas que han 
llevado a dicho estado para que la implementación de estra-
tegias sea efectiva.

En los territorios inga muchas especies están dentro de 
las categorías de subutilización y olvido, y cada vez son me-
nos las personas que las siembran; algunas especies se han 
convertido en “comida de viejos”. La mayoría de las familias, 
adultas y jóvenes, han incorporado a sus patrones de ali-
mentación productos externos a los que produce la chagra. 
Es así como una estrategia que busque solo reproducir las 
semillas es muy poco efectiva; el éxito depende del consu-
mo y del uso, especialmente cuando se trata de las plantas 
medicinales. 

Intercambio de semillas y experiencias con enfoque 
intergeneracional.  Asociación Tandachiridu Inganokuna
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En la implementación de la propuesta se realizaron dos 
encuentros de semillas para aprovechar los productos en dis-
tintas épocas de cosecha (octubre de 2018 y enero de 2019). 
En los encuentros participaron representantes de todas las 
comunidades y aliados estratégicos como representantes de 
Amazon Conservation Team (ACT), Parques Naturales de 
Colombia y profesores y estudiantes del colegio Yachaikuri.

Las ferias se dividieron en dos momentos. En el primer mo-
mento los integrantes de cada comunidad se reunieron para 
preparar las recetas y llevar el registro del proceso. En el segun-
do cada comunidad socializó los ingredientes, el proceso de 
elaboración de los alimentos y se compartieron degustaciones. 

El espacio se convirtió en un puente intergeneracional en 
el que, a través de los alimentos, los jóvenes se acercaron a 
saberes ancestrales que están vivos en los territorios pero que 
requieren de espacios para ser dinamizados y socializados. 
Algunos de los alimentos preparados eran totalmente desco-
nocidos para muchos de los niños y jóvenes. 

Para futuros encuentros es importante incluir otro tipo de 
productos, como tintes que provienen de semillas y que cada 
vez son más escasos en el territorio, y otros productos deriva-
dos de plantas medicinales.

Consideraciones	finales	
Las propuestas que se desarrollaron fueron planteadas de ma-
nera comunitaria y responden a las necesidades culturales, 
ambientales y sociales del pueblo inga en la Amazonía colom-
biana. Aunque se cumplieron los objetivos del proyecto, la 
recuperación y conservación de semillas en un territorio que 
está en transformación permanente y donde la cosmovisión 
se encuentra en un punto crítico de cambio, requiere de un 
proceso continuo, así como del esfuerzo y acciones concretas 
de las familias, comunidades y líderes. 

Ya que el sistema informal local de semillas tiene poco apo-
yo de las instancias gubernamentales locales y departamentales, 
es necesario desarrollar propuestas basadas en el conocimiento 

del territorio, por lo que se deben responder preguntas sobre: 
¿qué semillas existen y cuáles son más escasas?, ¿quiénes con-
servan esas semillas?, ¿qué factores afectan o repercuten en el 
estado de las semillas?, ¿cómo la pérdida de semillas puede afec-
tar las dinámicas territoriales y la soberanía alimentaria? A partir 
de las respuestas a estas preguntas es posible plantear estrategias 
metodológicas que aborden de manera compleja los problemas 
territoriales relacionados con las semillas y por lo tanto de opti-
mizar las acciones, el tiempo y los recursos. 

Laura Escárraga Torres
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Figura 2. Sinergias entre estrategias locales para la conservación de las semillas de la chagra inga

Fuente: elaboración propia.

Feria de 
semillas

Resguardo 
San Miguel

Resguardo 
Brisas

Resguardo 
Yurayaco

Resguardo 
Cozumbe

Resguardo 
Niñeras

Chagra 
comunitaria 
de semillas

Chagras familiares

Chagra 
comunitaria 
de semillas

Chagras familiares

Chagra 
comunitaria 
de semillas

Chagras familiares

Chagra 
comunitaria 
de semillas

Chagras familiares

Chagra 
comunitaria 
de semillas

Chagras familiares


