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PRESENTACIÓN

Sou apenas a fartura generosa e 
despreocupada dos paióis. [...] 

Sou o milho. 

Cora Coralina

Como o milho duro, que vira 
pipoca macia, só mudamos para 

melhor quando passamos pelo 
fogo: as provações da vida.

Rubem Alves

Por fim treze deuses sagrados 
encontram a solução, do milho 

então são criados, os seres 
humanos de então.

Ana Abel

Este libro es una invitación a navegar por los caminos recorridos por el maíz 
en las Tierra Bajas de América del Sur en la antigüedad y la actualidad. En este 
viaje, interactuaremos con los pueblos indígenas, hablaremos con los agricultores, 
aprenderemos sobre la investigación genética y lingüística, y sobre cómo este cultivo 
está estrechamente relacionado con la historia humana en el continente americano. 
Se sabe que, en sus muchas variedades, el maíz ha sido el alimento básico no solo 
de los pueblos andinos, desde tiempos inmemoriales, sino también de los pueblos 
de la Amazonía, la Caatinga, el Cerrado, el Bosque Atlántico, el Pantanal y la Pampa 
brasileña y uruguaya.

Transformado en poesía por Cora Coralina, en filosofía por Rubem Alves, 
quien compara la maduración humana con la transfiguración del maíz pisingallo 
(popcorn) en una «flor blanca y suave», y considerado alimento sagrado por 
el Candomblé, el maíz nos alimenta y también alimenta a nuestros animales, 
se convierte en una muñeca de juguete para los niños, lleva los depósitos de 
abundancia, y promueve celebraciones de agradecimiento, especialmente en el mes 
de junio, época de la cosecha. ¡El maíz es pura bendición!

En América Central y también en las Tierras Altas de América del Sur, el maíz 
tiene muchos registros relacionados con la historia, los mitos y ritos. De los muchos 
que tuve la oportunidad de conocer, destaco el mito de la creación de humanos a 
partir del maíz, que se encuentra en la tradición del pueblo maya, cuyos dioses 
habrían tratado previamente de humanizar la arcilla y la madera, sin éxito, como en 



el poema de Ana Abel.
La gran diferencia del viaje que haremos al leer este libro será conocer la 

historia del maíz y cómo se dispersó desde la Amazonía hasta llegar a Uruguay. 
Las poblaciones precolombinas que vivían en esta región de las Américas fueron 
muy espléndidas en la construcción de carreteras y el maíz, acompañando a los 
humanos, llegó y se pudo encontrar ampliamente en los principales biomas de 
América del Sur.

La agrobiodiversidad también está representada en este libro, que renueva 
conceptos científicamente consolidados sobre las razas de maíz, presenta la 
conservación en los sistemas agrícolas tradicionales, incluye semillas criollas y la 
diversidad de nuestro principal cultivo nativo: la mandioca. Para promover el diálogo 
de estos conceptos con el conocimiento de los pueblos indígenas y los agricultores 
que manejan esta diversidad cada temporada, estudios etnobotánicos en todos los 
biomas enriquecen el conocimiento aquí presentado.

El libro finaliza con experiencias inspiradoras para el manejo de la 
agrobiodiversidad. Conoceremos la creatividad y la pasión involucradas en los 
trabajos que expanden y conservan la diversidad genética, que actualmente 
están llevando a cabo los pueblos indígenas, las comunidades tradicionales y los 
agricultores familiares. 

Aquí usted aprenderá, se inspirará y viajará… sírvase el pop (que también en 
este libro usted conocerá mejor) y siga con nosotros en estos caminos renovadores.

Dr.a Patrícia Bustamante – Embrapa Alimentos e Territórios



PREFACIO

La agrobiodiversidad puede ser definida como la parte de la biodiversidad 
destinada a la alimentación y la agricultura, y se organiza en cuatro niveles: 
diversidad dentro de especies o intraespecífica, como las variedades criollas; 
diversidad entre especies; diversidad de agroecosistemas, y diversidad cultural, 
que incluye la variabilidad de los sistemas de pensamiento, lenguas, conocimientos, 
prácticas, tradiciones, costumbres, creencias religiosas, tipos de alimentos, usos de 
bienes naturales, técnicas y tecnologías que crean la humanidad. En otras palabras, 
la agrobiodiversidad es el resultado del proceso coevolutivo de la domesticación de 
plantas, animales y paisajes llevada a cabo por diferentes pueblos, en diferentes 
momentos y lugares.

En este contexto, la obra Maíces de las Tierras Bajas de América del Sur 
y Conservación de la Agrobiodiversidad en Brasil y Uruguay fue diseñada con el 
objetivo de difundir los resultados del Proyecto Razas de Maíz de las Tierras Bajas 
de América del Sur: ampliando el conocimiento sobre la diversidad de variedades 
criollas de Brasil y del Uruguay, desarrollado durante casi cuatro años de trabajo. El 
proyecto fue el resultado de un esfuerzo colectivo entre organizaciones, entidades, 
agricultores familiares, universidades y la Red de Investigación Colaborativa 
del Grupo Interdisciplinario de Estudios en Agrobiodiversidad (InterABio), para 
investigar la diversidad de maíz conservado in situ/on -farm en los diferentes biomas 
y regiones de Brasil y Uruguay, así como las estrategias para la conservación, el uso 
y la gestión de la agrobiodiversidad.

El libro abarca 17 capítulos distribuidos en tres partes: parte I: «Maíz: la 
planta emblemática del Continente Americano»; parte II: «Distribución y diversidad 
de maíz de Brasil y Uruguay», y parte III: «Experiencias de conservación, manejo y 
uso de la agrobiodiversidad».

En la parte I se discutieron los aspectos históricos de la evolución y la 
domesticación del maíz, su dispersión a través de las migraciones humanas y la 
diversificación de la especie en diferentes razas y variedades criollas; mostrando 
cómo se convirtió en el cereal emblemático de los pueblos del continente americano. 
Basado en una revisión de estudios científicos y la recopilación de información de 
diferentes áreas del conocimiento, tales como antropología, arqueología, lingüística 
y genética, el capítulo 1 aborda las siguientes preguntas: dónde, cómo y cuándo se 
domesticó el maíz, y las posibles rutas de dispersión a las Tierras Bajas de América 
del Sur.

La domesticación del maíz tuvo lugar a partir de un proceso coevolutivo 
entre la especie cultivada, los sistemas agrícolas y la selección humana, lo que 



permitió la diversificación en diferentes razas, expandiendo su variabilidad genética, 
y resultando en la formación de centros secundarios de diversidad en todo el 
continente americano. En este contexto, el capítulo 2 presenta una breve historia 
de la clasificación de las razas de maíz en las Américas, la evolución del concepto 
de raza y la diversidad de las especies catalogadas en Brasil y Uruguay hasta el 
siglo xx. La memoria de los estudios se compila en una serie de documentos sobre 
las razas de maíz, elaborados para cada país, que en conjunto suman más de 300 
razas descritas para las Américas, lo que constituye la base del conocimiento sobre 
la diversidad del maíz desde su centro de origen a las partes más australes del 
continente. Finalmente, el capítulo 3 presenta como tema central una visión de la 
diversidad genética de las colecciones ex situ de maíz en el Cono Sur.

La parte II presenta el Proyecto de Razas de Maíz de las Tierras Bajas 
de América del Sur: dónde se llevó a cabo, cómo se desarrolló y los principales 
resultados. El capítulo 4 detalla la metodología desarrollada en el ámbito del 
proyecto, contemplando las etapas de implementación, los materiales, los métodos, 
las herramientas y los principales resultados relacionados con el relevamiento 
etnobotánico, la colecta de variedades criollas y la caracterización fenotípica de 
espigas y granos. El capítulo 5 describe la metodología para la clasificación de razas 
de maíz, así como las razas actualmente identificadas y mantenidas por agricultoras 
y agricultores de Brasil y Uruguay. Finalmente, el capítulo 6 presenta la metodología 
para identificar microcentros de diversidad, los criterios que se utilizaron para indicar 
y reconocer regiones como áreas prioritarias para la conservación de la diversidad 
genética del maíz.

La parte III está dedicada a las experiencias de la Red de Investigación 
Colaborativa que actuó en la ejecución del Proyecto, relacionadas con la 
conservación, el manejo y el uso de la agrobiodiversidad en Brasil y Uruguay, que 
incluyen maíz, pero van mucho más allá de la conservación de esta especie. Los 
capítulos publicados revelan las estrategias de cada región, de las organizaciones 
locales y de los agricultores para superar los desafíos que rodean la conservación 
de los recursos genéticos, y promover el fortalecimiento y el empoderamiento de 
los agricultores en el manejo de la agrobiodiversidad. Los temas cubiertos revelan 
la diversidad y la naturaleza de las experiencias, los puntos de convergencia y sus 
particularidades, organizados en diez capítulos.

En el contexto del bioma Pampa, los primeros tres capítulos están dedicados a 
experiencias en el territorio uruguayo, el primero (capítulo 7) presenta la experiencia 
de la Red de Semilla Criolla y Nativa, su proceso de organización, actividades con 
los agricultores y el impacto en la formulación de políticas públicas, como el Plan 
Nacional de Agroecología de Uruguay. El segundo (capítulo 8) trae la experiencia 
rescate del maíz pisingallo bajo el Programa Huertas en Centros Educativos, 



basado en acciones pedagógicas integradas que involucran a niños de escuelas 
públicas, que van desde la siembra, la selección, la evaluación y la conservación, 
hasta la incorporación de maíz pisingallo en la merienda escolar. Finalmente, el 
capítulo 9 presenta una caracterización de las variedades criollas maíz pisingallo 
y su evaluación gastronómica con diferentes públicos en reuniones científicas y de 
agroecología, como una estrategia para la revalorización de las variedades criollas.

En el ecotono Pampa-Bosque Atlántico, el capítulo 10 presenta la experiencia 
de la Associação dos Guardiões das Semillas Crioulas de Ibarama, Rio Grande do 
Sul, se muestran las debilidades y las potencialidades que los guardianes tienen 
como grupo organizado, ya sea en sus procesos de gestión, en sociedad con otras 
instituciones o en la valoración del trabajo de las mujeres guardianas. En el bioma 
Bosque Atlántico, el capítulo 11 explora cómo la estrategia denominada Intercambios 
Agroecológicos y los intercambios de semillas promueven la conservación de las 
variedades criollas, permitiendo además el diálogo entre los agricultores, la libre 
circulación del germoplasma local, así como el intercambio y la construcción de 
conocimientos sobre las semillas, su manejo y los usos en la región de la zona da 
mata de Minas Gerais.

Yendo hacia al Cerrado, considerado el bioma de contacto con prácticamente 
todos los demás biomas (con la excepción del Pampa), el capítulo 12 aborda 
las diferencias en el manejo de la diversidad genética del maíz que realizan los 
agricultores familiares de la reforma agraria y las comunidades indígenas guaraní-
kaiowá, siendo «la semilla el principio y el fin de este camino». En la Caatinga, 
un bioma genuinamente brasileño, se presentan experiencias de convivencia 
con el semiárido. La primera, discutida en el capítulo 13, trae la experiencia de 
la red de guardianes de las semillas da paixão (semillas de la pasión) de Agreste 
de la Paraíba, destacando la diversidad manejada en los Bancos Comunitarios de 
Semillas, la Festa Estadual das Sementes da Paixão y las estrategias de oposición 
al maíz transgénico.

El capítulo 14 cuenta la historia de la Comunidad Ouricuri, ubicada en Uauá, 
Bahía, en la gestión del territorio y de la agrobiodiversidad en el sistema agrícola 
tradicional llamado Fundo de Pasto, que articula el uso de áreas individuales y áreas 
de uso colectivo para la ganadería, la agricultura y el extractivismo.

Al llegar al bioma amazónico, el capítulo 15 aborda la diversidad de la 
mandioca, la dificultad de la nomenclatura de las variedades y la investigación 
llevada a cabo por Embrapa Acre con respecto a la caracterización, la evaluación, 
la conservación y el mejoramiento genético de la especie. El capítulo 16 describe 
la importancia del curso de capacitación de Agentes Agroforestales Indígenas, 
promovido por la Comissão Pró-Índio do Acre y regido por el principio de la educación 
intercultural en la gestión territorial y ambiental, la protección de las tierras indígenas 



y sus alrededores, el uso y la conservación de recursos naturales y agroforestales, 
especialmente de las palheiras (palmeras).

Finalmente, el capítulo 17 reflexiona sobre cómo las mediaciones sociales, 
a partir del análisis de dos estudios de caso, fomentan y promueven procesos 
organizativos, movilización social y acceso a proyectos y políticas públicas por parte 
de los agricultores y sus organizaciones, para la conservación, el manejo y el uso 
de la agrobiodiversidad.

De esta manera, este trabajo tiene como objetivo alcanzar diferentes perfiles de 
lectores, como estudiantes y profesores de la comunidad académica, investigadores, 
técnicos, extensionistas, agricultores familiares e indígenas, y así generar un mayor 
impacto social. Además, puede usarse como referencia metodológica y colaborar en 
la capacitación de recursos humanos para la conservación de la agrobiodiversidad, la 
valoración de variedades criollas, la clasificación de razas de maíz y la identificación 
de microcentros de diversidad de maíz y otras especies.

Esperamos que el libro sea de su agrado, como lo fue para nosotros este 
viaje lleno de encuentros, aprendizajes y descubrimientos.

¡Buena lectura!
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CAPÍTULO 7
doi

RED NACIONAL DE SEMILLAS NATIVAS Y 
CRIOLLAS DEL URUGUAY

 

Mariano Beltrán
Ingeniero agrónomo

Extensionista rural y asesor técnico de la Red de 
Semillas Nativas y Criollas e de la Asociación de 
Productores Orgánicos de Uruguay (APODU) - 

Redes AT - Facultad de Agronomía
Montevideo, Uruguay

INTRODUCCIÓN
La Red de Semillas está conformada 

por más de 30 grupos locales distribuidos en 
los departamentos de Montevideo, Maldonado, 
Colonia, Paysandú, Cerro Largo, Durazno, 
Canelones, Rocha, Tacuarembó, Treinta y Tres, 
Lavalleja, San José, Salto y Artigas. Asimismo, 
desde su creación, la red está integrada por 
Redes Amigos de la Tierra, Uruguay, y por la 
Facultad de Agronomía de la Universidad de la 
República.

El objetivo principal es el rescate y 
la revalorización de variedades criollas o 
tradicionales, para aumentar la disponibilidad 
de semillas para la producción familiar —ya 
sea para el autoconsumo o el abastecimiento 
de mercados locales— en el marco del 
fortalecimiento de la soberanía alimentaria. En 
la práctica, esto se realiza construyendo un 
reservorio vivo común de semillas, donde cada 
familia, grupo o persona integrante de la red 

pone a disposición del colectivo sus variedades 
criollas y los conocimientos asociados, por medio 
del relato de su experiencia, la transmisión de 
conocimientos y el intercambio de semillas con 
otros integrantes.

Existe una gran diversidad de sistemas 
de producción participando en la red, desde 
predios rurales con una importante proporción 
de la producción destinada al mercado local o 
interno, hasta huertas urbanas o suburbanas 
cuya producción se destina totalmente al 
autoconsumo. A su vez, existen lazos y formas 
asociativas que incorporan a parte de los 
integrantes de la red, como cooperativas o 
grupos que comparten maquinaria, etcétera.

Más allá de la diversidad de situaciones 
el denominador común es que se trata de 
emprendimientos familiares, es decir, predios 
en los que se apela exclusivamente o casi 
exclusivamente al trabajo familiar como principal 
fuerza productiva. Y, además, se comparte una 
fuerte valoración de las semillas, en particular 
las de variedades criollas, que son aquellas que 
tienen un antiguo arraigo en el medio, tanto por 
su relevancia incuestionable para la producción 
de alimentos y la soberanía alimentaria, como 
por su valor afectivo y cultural. 

ORGANIZACIÓN DE LA RED
Los grupos se reúnen periódicamente 

para planificar la producción e intercambiar 
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semillas, así como para discutir y planifi car acciones relativas a necesidades o 
intereses particulares. Cada dos años se realiza un Encuentro Nacional y Fiesta 
de la Semilla Criolla (Figura 7.1), donde se evalúa lo realizado y se fi jan las líneas 
de trabajo estratégicas hasta el próximo año; es en esta instancia de asamblea 
donde se fi jan los lineamientos políticos de la red. Cada grupo local nombra dos 
referentes (mujer y hombre) para que participen en las Reuniones de Referentes, 
que se realizan durante el año, donde se les da continuidad y seguimiento a las 
defi niciones del Encuentro Nacional.

Figura 7.1. Afi che y actividades de la 7.ª Fiesta de la Semilla Criolla y la Agricultura 
Familiar, realizada en abril de 2017, en La Paloma, Rocha, Uruguay.

Existe también una coordinación nacional integrada por productores y 
productoras que sesiona con mayor frecuencia y donde se toman las decisiones 
operativas que dan funcionamiento diario a la red. Este ámbito cuenta también con 
la participación de dos delegados de Redes AT y de Facultad de Agronomía, además 
del equipo técnico.

En el caso de la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas, la existencia 
de numerosos grupos locales ha posibilitado recuperar, reproducir e intercambiar 
semillas en condiciones diversas, enriqueciendo los sistemas productivos (Figura 
7.2). La autonomía no se construye a nivel individual, sino a nivel grupal-comunitario 
y en el intercambio con otros grupos y comunidades (REDES AT, 2014).
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Figura 7.2. Intercambio de semillas realizado durante la 7.ª Fiesta de la Semilla Criolla 
y la Agricultura Familiar, realizada en abril de 2017, en La Paloma, Rocha, Uruguay.

La práctica del intercambio alimenta las relaciones entre vecinos y vecinas 
y el tejido social, tanto comunitario, como regional y nacional. Por eso para la red 
es tan importante la organización de diversas formas de encuentro a lo largo del 
año: encuentros de los grupos, encuentros de referentes grupales a nivel nacional, 
encuentros regionales; y cada dos años un encuentro nacional de todos los 
integrantes. Estos encuentros siempre van acompañados de una fi esta o celebración 
donde se intercambian semillas y saberes.

La Red de Semillas Nativas y Criollas junto con la Red de Agroecología 
y la Sociedad Científi ca Latinoamericana de Agroecología están impulsando la 
aprobación de una política pública de fomento de la agroecología —Plan Nacional de 
Agroecología—, que incluye entre otros ejes el apoyo a los predios agroecológicos, la 
transición, las compras gubernamentales que prioricen la producción agroecológica 
familiar, el derecho a la tierra, el agua y las semillas, los derechos de los jóvenes y 
las mujeres. 

TRABAJO CON JÓVENES
Desde hace varios años la red ha puesto énfasis en el trabajo con jóvenes 

rurales y suburbanos de todo el país, y ha apoyado la formación de grupos y la 
lucha de estos por el derecho a la tierra y el territorio. Mediante la formación política, 
el apoyo a la organización y la incidencia política con el Instituto Nacional de 
Colonización, se ha logrado que dos grupos de jóvenes accedan a tierras estatales 
para la producción agroecológica, y un tercer grupo está en proceso de hacerlo.
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Una instancia importante de formación e incidencia política, intercambio 
de experiencias y discusión estratégica es el campamento de jóvenes por la 
soberanía alimentaria que la Red de Semillas Nativas y Criollas organiza cada 
año en cooperación con la gremial de la producción agropecuaria familiar. En 
el mes de setiembre de 2017 se realizó el II Campamento Nacional de Jóvenes 
para la Soberanía Alimentaria «Tierra, agua y semillas para nuestras manos» en 
el departamento de Paysandú, en una zona próxima a donde se está realizando 
la exploración de combustibles fósiles (Figura 7.3). El programa incluyó como uno 
de los ejes centrales la problemática de la minería y el fracking, para aportar a la 
concientización y el debate entre la juventud sobre los impactos de estas actividades 
en el ambiente y los territorios. Se trabajó también sobre la realización de derechos 
fundamentales —como el derecho al agua, la soberanía alimentaria, la tierra y el 
territorio— para contribuir a la formación política de quienes sucederán a las actuales 
dirigencias de las organizaciones territoriales más importantes de Uruguay.

Figura 7.3. Afi che del II Campamento Nacional Juvenil por la Soberanía Alimentaria y 
foto del fi n del campamento.

El grado de conciencia de los jóvenes participantes demuestra la importancia 
de integrarlos como sujetos activos dentro de la Organización y la sociedad en 
general. Su capacidad crítica y refl exiva quedó registrada en la Declaración del II 
Campamento. Durante tres días más de 60 jóvenes de diferentes puntos del país, 
integrantes de la Red de Semillas Nativas y Criollas, el Sistema de Fomento Rural, 
colonos y aspirantes a colonos, colectivos juveniles urbanos, periurbanos y rurales 
nos hemos organizados para convivir, trabajar, aprender, intercambiar y discutir 
sobre dimensiones relevantes para la soberanía alimentaria en Uruguay. Nos 
hemos encontrado en Paysandú como forma de apoyar el colectivo agroecológico 
de jóvenes «El Ombú» y su reivindicación del derecho a tierra, agua y semillas 
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para el desarrollo integral, a la Escuela Agraria Melchora Cuenca, y así a todas 
las iniciativas y proyectos educativos, formales e informales, que posicionan a la 
agroecología como alternativa al modelo dominante de producción y consumo. 
Reunidos en asamblea de cierre del evento decimos:

NO

No al miedo a los jóvenes ni a cualquier estigmatización negativa que 
desde los medios de comunicación o las instituciones se promueva.

No a la sociedad de consumo y las formas depredadoras que desde 
esta se generan para con la naturaleza.

No al fraking ni a los modelos de desarrollo basados en energías 
no renovables, pero tampoco a las energías renovables que no se 
desarrollan bajo un modelo de soberanía, sino para alimentar el actual 
modelo de dependencia y crecimiento del consumo y destrucción de 
la naturaleza.

No al patriarcado machista, que sostiene la inequidad de género 
y engendra la violencia contra las mujeres y todo aquel que no se 
doblegue a su jerarquía.

SÍ

Sí a modelos educativos que promuevan la cultura del trabajo 
cooperativo, la solidaridad y la Agroecología.

Sí a la defensa integral del territorio: promoviendo el respeto a la 
naturaleza, el agua y la biodiversidad.

Sí al acceso a tierra para los jóvenes como forma de acceder a la 
autonomía y la soberanía integral.

Sí a la promoción, adaptación y generación de soberanía alimentaria, 
energética y cultural con inclusión de los jóvenes, fortaleciendo las 
relaciones entre lo rural y lo urbano.

Sí al comercio justo y el consumo responsable.

Sí a las diversidades humanas.

Sí al Plan Nacional de Agroecología como espacio político para el 
desarrollo de estas premisas.
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Por último, reivindicamos el feminismo para una agroecología sin desigualdad 
de género. Este año el tercer Campamento Nacional de Jóvenes por la Soberanía 
Alimentaria se realizará en el predio del grupo de jóvenes «Los Parientes». Se trata 
de un grupo de jóvenes, algunos provenientes de asentamientos irregulares de la 
ciudad de Treinta y Tres, que se incorporó al grupo local de la Red de Semillas 
Nativas y Criollas hace ocho años. Los motivaba el interés por la producción de 
alimentos agroecológicos (huertas ecológicas). Hace dos años, el Instituto Nacional 
de Colonización, organismo encargado de distribuir tierras estatales para el fomento 
de la producción agropecuaria, respondió positivamente a la solicitud de los jóvenes 
y manifestó que existía la posibilidad de otorgar una fracción de tierra cerca de la 
ciudad de Treinta y Tres para promover la producción granjera. El grupo de jóvenes 
inició un proceso de trabajo para el acceso a tierras, generando de esta forma una 
experiencia de inserción productiva ecológica. A fines de 2017, se les otorgó una 
fracción de 10 hectáreas a 5 km de la ciudad de Treinta y Tres.








