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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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de muchas familias de agricultores cuyas semillas han sido transferidas de padres a 
hijos, o incluso en la comunidad, a través de intercambios entre vecinos, conocidos 
y parientes. Parte de este germoplasma constituye un patrimonio indígena y 
quilombola, mientras que otros fueron traídos por inmigrantes europeos y de otras 
regiones brasileñas que colonizaron esa región. Las acciones de rescate, manejo 
y conservación para estas semillas comenzaron en la década de 1980, pero su 
intensificación tuvo lugar en 1998, cuando los técnicos del Escritório Municipal 
de Ibarama de la Associação Riograndense de Empreendimentos de Assistência 
Técnica y Extensão Rural (Emater/RS-Ascar) identificaron a los agricultores que, en 
ese momento, todavía usaban semillas de cultivares de maíz criollo.

A partir de este núcleo inicial, se inició un proceso de selección, multiplicación 
y conservación de semillas en bancos familiares en 10 comunidades rurales. Esta 
iniciativa fue planeada para favorecer a los mismos agricultores, para que actuaran 
como multiplicadores y diseminadores de los cultivares criollos y los conocimientos 
tradicionales, asociados con sus vecinos, con el objetivo de promover el rescate, 
la multiplicación, el almacenamiento y la disponibilidad de semillas criollas como 
forma legítima de conservar los recursos genéticos in situ/on-farm, y así preservar la 
biodiversidad y obtener sostenibilidad en su sentido amplio.

Desde ese momento, estos agricultores comenzaron a llamarse a sí mismos 
«guardianes de las semillas criollas de Ibarama», como una alusión al sentido de los 
protectores y mantenedores de la agrobiodiversidad criolla presente en el municipio. 
Para ser un tutor, el agricultor o la familia deben hacer un compromiso informal y 
ético para mantener, rescatar y seleccionar materiales para la propagación genética 
de especies y cultivares agrícolas. Cuando pasan a formar parte de la Associação 
dos Guardiões das Sementes Crioulas de Ibarama (asci), asumen formalmente la 
tarea de conservar la agrobiodiversidad criolla. En la actividad desarrollada y que 
dio origen a este capítulo solo participaron los guardianes de las semillas criollas 
asociados.

Cabe destacar que el municipio de Ibarama tiene una superficie de 193 km² y 
una población total de 4.454 habitantes, de los cuales 3.498 viven en zonas rurales; 
o sea, su economía se basa en la actividad agrícola y la ganadera, que a su vez 
se basan en establecimientos rurales típicamente familiares. Los cultivos agrícolas 
predominantes, según datos de ibge (2011), son el maíz, el tabaco, los porotos, 
además de la horticultura y fruticultura, producidas por agricultores familiares de 
subsistencia y de mercado.

Más tarde, en 2002, los agricultores y la emater-rs/ascar promovieron 
el primer Día del Intercambio de Semillas Criollas, en el que los agricultores 
intercambiaron semillas y conocimientos asociados entre ellos, así como también 
se realizaron ventas directas a otros productores. Dado el éxito, el evento comenzó 
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a tener lugar anualmente, siempre en el segundo viernes de agosto, totalizando, 
hasta el momento, 17 ediciones. Un poco más tarde, el 22 de agosto de 2008, la 
organización de agricultores evolucionó para la formalización de la Associação dos 
Agricultores Guardiões das Sementes Crioulas de Ibarama (asci).

A partir de 2010, el Grupo de Pesquisa em Agroecologia, Agrobiodiversidade 
e Sustentabilidade Professor José Antônio Costabeber —que incluye el Centro 
de Estudios en Agroecología (nea-ufsm) y el Centro Vocacional Tecnológico de la 
ufsm (cvt-ufsm)— inició el desarrollo de proyectos y programas multidisciplinarios 
relacionados con las semillas de cultivares criollos de maíz y otros cultivos, 
rescatados y preservados en Ibarama, otros municipios del Território Rural Centro 
Serra (Reiniger, 2012) y el Território da Cidadania Central do Rio Grande do Sul 
(RS), con el objetivo de contribuir a mejorar la experiencia.

Dentro del alcance de uno de estos programas, más específicamente el 
llamado «Sistematización de las acciones de extensión, enseñanza e investigación 
relacionadas con los cultivares de maíz criollo llevadas a cabo en los municipios de la 
microrregión del Centro Serra del RS», financiado por el Edital proext (Programa de 
Extensão Universitária), promovido por la ufsm, en asociación con los Guardianes, 
emater-rs/ascar municipal y otras instituciones regionales, en 2012, se llevó a cabo 
el I Seminário da Agrobiodiversidade Crioula, simultáneamente con el XI Dia da 
Troca. En 2012, también se inició el Seminário Regional dos Guardiões Mirins, bajo 
la responsabilidad de la Secretaria Municipal de Educación de Ibarama y   la Feira da 
Economia Popular e Solidária do Território Centro Serra. Desde 2013, estos cuatro 
eventos se conocen como Saberes, Sabores e Sementes Crioulas; en 2018, se 
celebraron las ediciones 17.a del Dia da Troca de Sementes Crioulas y la séptima de 
los Seminarios y la Feria.

A lo largo de estos años de experiencia, los Guardianes rescataron y 
preservaron más de 150 cultivares criollos, incluidos 30 de maíz; intercambiaron 
y comercializaron directamente más de 17 toneladas de semillas de maíz y poroto 
(frijol) en sus eventos, a los que asistieron aproximadamente ocho mil personas, de 
varios municipios de RS, otros estados brasileños y varios países.

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
Considerando el contexto anterior, este capítulo tiene como objetivo 

presentar y analizar la experiencia de los Guardianes de Ibarama con acciones de 
rescate, conservación y manejo sostenible de semillas de cultivares criollos, con 
centro en las debilidades y los potenciales de su Asociación. La información y los 
análisis presentados aquí se obtuvieron de la ejecución de los diversos proyectos 
y programas de nuestro grupo de investigación —y socios, como la Associação 
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dos Guardiões, la emater-rs/ascar y otras instituciones de desarrollo regional que 
acontecieron en Ibarama—, con las semillas criollas como tema desde 2009 hasta 
el momento.

Para apoyar la elaboración de este trabajo realizamos, en Ibarama, un taller 
(Figura 10.1A) con los Guardiões das Sementes Crioulas y otros socios, con el 
objetivo de socializar el conocimiento generado por los proyectos y los programas 
(Figura 10.1B). El taller se realizó el 14 de noviembre de 2014, en la propiedad 
del señor Leonel Waldemar Kluge, quien, en ese momento (y actualmente está en 
el cargo nuevamente), ejerció la función de presidente de asci, y se contó con la 
participación de 35 personas.

En la instancia, se utilizaron las siguientes preguntas problematizadoras: 
¿cuáles son los problemas que enfrentamos en la producción de semillas criollas? 
¿Qué obstaculiza o dificulta la existencia y el desempeño de la Asociación? ¿Qué 
podemos hacer para resolver los problemas que enfrentamos, como persona/
familia y como asociación? ¿Cuáles son nuestras reclamaciones con respecto 
a los problemas planteados? La discusión se llevó a cabo en cuatro subgrupos, 
con la ayuda de moderadores con propuestas de referencia para los problemas 
planteados. En un segundo paso, el moderador sistematizó los puntos planteados 
por el personal del taller, escribiéndolos en papel marrón con la ayuda de tarjetas. 
Al final de la mañana, las sugerencias de los subgrupos se presentaron a todos 
los participantes, seguidas de una amplia discusión de todo el grupo. Luego, las 
fortalezas y las debilidades señaladas en el taller fueron compiladas y analizadas 
por el grupo de investigación, para componer el presente trabajo.

RESULTADOS
Se observó que la Asociación tiene algunas debilidades con respecto a 

la participación y el envolvimiento de los miembros, también debido al pequeño 
número de guardianes que la componen. Algunos agricultores informaron que hay 
una participación desigual de sus pares en las reuniones y los eventos en que 
ellos participan. Esto significa que las tareas administrativas y representativas 
generalmente son realizadas por las mismas personas, lo que sobrecarga a algunos. 
Para los agricultores, participar en muchas actividades dificulta la producción 
agrícola, ya que tienen muchos cultivos y poca mano de obra.
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Figura 10.1.A. Registro de participantes del taller celebrado el 14 de noviembre 
de 2014 en Ibarama, con los Guardiões das Sementes Crioulas y otros socios 

institucionales. Foto: Bibiana Silveira-Nunes. B. Uno de los momentos de socialización 
del conocimiento generado por los proyectos y programas realizados, con la 

presentación de los principales resultados de la disertación de la magíster Marielen 
Kaufmann, por parte de la autora. 

Foto: Bibiana Silveira-Nunes.

Asimismo, en Ibarama ocurre uno de los problemas más recurrentes en 
el entorno rural actual: la discontinuidad en la sucesión familiar, que se refl eja 
directamente en los miembros de la asci. La mayoría de las familias son de tamaño 
pequeño a mediano, y se ha observado que la tendencia futura es que solo los 
padres permanecen en la residencia, dado que la mayoría de los hijos de los 
agricultores asociados no tienen interés en continuar el trabajo de sus preceptores, 
eligiendo ejercer otras profesiones vinculadas al entorno urbano. Otro aspecto que 
merece destacarse es el grupo de edad en el que se encuentran los Guardianes: la 
mayoría tienen 50 años o más (Kaufmann y otros, 2013).

Otro factor limitante que los miembros destacan para la producción de 
cultivares criollos es la existencia de cultivos transgénicos, que pueden contaminar 
genéticamente las semillas criollas y traer consecuencias negativas para los 
guardianes y su producción, entre las que mencionaron: la producción de semillas 
criollas puede ser depreciada por esta contaminación; el agricultor puede ser 
demandado por la compañía que posee los derechos de los cultivares transgénicos, 
tener que pagar regalías y someterse a procedimientos legales. Además, y lo que es 
más importante, puede haber una pérdida de variabilidad genética en los cultivares 
criollos y, en consecuencia, de la biodiversidad agrícola.

Finalmente, uno de los factores que difi cultan el funcionamiento de la 
Asociación son las divergencias políticas y la burocracia administrativa de los 
órganos públicos, que causan demoras en la solución de los problemas técnicos 
que se enfrentan. Este es el caso específi co del molino de piedra colonial construido 
e inaugurado en 2012 en asociación con la Prefeitura Municipal de Ibarama, que 
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serviría para beneficiar los granos de maíz para la producción de harina por parte 
de los miembros de la Asociación, reduciendo así los costos. Debido a problemas 
técnicos, el molino opera de manera discontinua, con frecuentes interrupciones de 
trabajo, lo que causa inconvenientes a los agricultores, que tienen que recurrir a 
molinos instalados en otros municipios para la producción de harina de maíz.

Por otro lado, los agricultores que participaron del taller identificaron muchas 
potencialidades, que se agruparon en los incisos descritos a continuación.

a. Estructura interna: organización de la asci a través de la creación de 
nuevas funciones administrativas, como, por ejemplo, la función de se-
cretario de comunicación. Además, existe la necesidad y la posibilidad 
de alentar a una mayor rotación entre los agricultores para llevar a cabo 
actividades relacionadas con la gestión y la representación de la Aso-
ciación.

b. Estructura física: los agricultores perciben la necesidad de la construc-
ción de una sede, con una sala de reuniones, un molino, y un secretario 
o recepcionista para organizar las reuniones, llevar a cabo la comer-
cialización, etcétera. Consideran necesario y urgente asignar tareas a 
una persona que se dedique exclusivamente a la actividad y sea renu-
merada por ese trabajo. Estas tareas incluyen organizar la agenda de 
uso del molino, vender semillas y derivados, asesorar en las actividades 
que realizan los miembros de la Asociación, como la participación en 
eventos, cursos, días de campo, etcétera. Este papel lo desempeña ac-
tualmente el técnico de extensión de emater-rs/ascar, pero debería ser 
desempeñado por un representante de la asci, favoreciendo procesos 
autónomos para la Asociación.

c. Formalizar nuevas alianzas y consolidar las existentes: los agricultores 
creen que, con esta estructura física consolidada, podrán fortalecer las 
alianzas establecidas más fácilmente. Entre las asociaciones menciona-
das se encuentran:

• UFSM y Embrapa: estas instituciones fueron muy importantes para los 
agricultores en la solución y la búsqueda de respuestas técnicas, la in-
vestigación y el apoyo a la consolidación de la Asociación. Además, con-
sideran que la investigación realizada de manera participativa y descen-
tralizada (on-farm) favorece el empoderamiento de los agricultores con 
respecto a los cultivares que preservan, y permite a los estudiantes, los 
investigadores, los técnicos y los agricultores acercarse en una relación 
de construcción dialéctica del conocimiento.
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• ONG Centro de Apoio e Promoção da Agroecologia - Capa, Prefeitura 
Municipal de Ibarama y Câmara dos Vereadores: fueron los primeros en 
dar visibilidad y apoyo a la Asociación, tanto para su consolidación como 
en las actividades y los eventos promovidos por el grupo, incluidas las 
fiestas, hoy tan importantes para la economía del municipio. Las secre-
tarías municipales, con énfasis en la Secretaría de Educación, que ha 
estado realizando trabajos de educación ambiental, y promoviendo el 
rescate y la conservación de los cultivares criollos por parte de los es-
tudiantes, en un proyecto llamado Guardiões Mirins, que constituye una 
de las grandes apuestas para la sucesión de tutores adultos. El proyecto 
Guardiões Mirins es una iniciativa de educadores de campo, en asocia-
ción con emater-rs/ascar, que consiste en fomentar el intercambio de 
conocimientos entre los Guardianes principales y los estudiantes, sobre 
el manejo, la selección y el almacenamiento de semillas criollas, dentro 
de la familia o la comunidad. Una amplia gama de acciones conforman 
el proyecto con el objetivo de alentar a los estudiantes a cultivar, alma-
cenar y socializar las semillas producidas y el conocimiento adquirido. A 
partir de estas acciones, se estimula el intercambio entre los estudiantes 
y la comunidad rural; la participación de los niños guardianes ha sido 
constante en los días de intercambio, y los festivales y las ferias del mu-
nicipio. La Secretaría Municipal de Salud también ha apoyado muchas 
actividades relacionadas con la promoción de una alimentación saludab-
le basada en la valorización y el uso de la agrobiodiversidad criolla local.

• EMATER-RS/ASCAR, sindicatos rurales y órganos públicos estatales 
(con énfasis en la Secretaría de Desenvolvimiento Rural): los agriculto-
res asociados atribuyen a la asistencia técnica municipal, realizada a tra-
vés de emater-rs/ascar, la responsabilidad y la motivación inicial para la 
organización del grupo, así como la formalización de la asci, además de 
proporcionar asistencia técnica calificada constante para la producción 
de semillas criollas. Además de esta institución, también mencionaron el 
apoyo del Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ibarama en la comer-
cialización de semillas de cultivares criollos y derivados para consumido-
res del municipio y la región, en los primeros años de la experiencia. Es-
tas instituciones actúan como mediadores en la búsqueda de recursos 
financieros y apoyo para las festividades del municipio y las actividades 
de la asci. Los agricultores guardianes señalaron que la EMATER-RS/
ASCAR intervenía en todas las actividades, además de facilitar eventos 
en la ciudad y la región, y la participación de la Asociación en eventos del 
estado y en otros estados de Brasil.

d. Desarrollar estrategias de comercialización a mayor escala y para nue-
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vos mercados: para Guardianes, las acciones de la asci se difunden a 
través de recursos de medios audiovisuales. La estación de radio local, 
por ejemplo, se considera una alternativa importante para transmitir in-
formación pertinente sobre la Asociación. La visibilidad de los agricul-
tores también se logra a través de su participación en conferencias y 
eventos relacionados con la Agroecología. Compartir sus experiencias 
en estas ocasiones aumenta la autoestima de los Guardianes como agri-
cultores, muchos de quienes creen que han llegado a ser reconocidos 
por la importancia simbólica del trabajo. Una estrategia para ayudar a 
publicitar la Asociación y sus productos sería crear un sello colectivo 
para identificar productos basados en semillas criollas de la agricultura 
familiar. Creen que, con esta estandarización, los productos pueden in-
gresar a nuevos mercados, a mayor escala. 

EVALUACIÓN DEL TRABAJO DE LAS GUARDIANAS DE LAS 
SEMILLAS CRIOLLAS DE IBARAMA

En el período posterior al taller hasta el momento actual, en el contexto de 
la Asociación, el trabajo de las Guardianas es un tema emergente: el papel de la 
mujer en la conservación de las semillas criollas es fundamental, pero hasta hace 
poco permanecía oculto a los agentes externos a la comunidad. El hecho de que 
haya un número muy bajo de mujeres como guardianas asociadas en la asci refleja 
la división del trabajo por sexo, que es recurrente en esta categoría social de los 
agricultores familiares. Las mujeres guardianas de las semillas criollas en Ibarama 
son en gran parte responsables por el manejo, la selección y el almacenamiento 
de las semillas criollas, a pesar de que su participación como miembros asociados 
en la asci sea baja (Kaufmann, 2014). En este sentido, la búsqueda emprendida 
por mujeres guardianas para organizar y reclamar espacios está justificada, incluso 
subjetivamente ante la asci, considerando que existe en el inconsciente de esa 
comunidad un carácter paternalista, y en cierto modo machista, por el que se atribuye 
a los hombres el papel de responsables de la provisión de la familia (Brumer, 2004).

A partir de 2014, una serie de eventos contribuyeron a demarcar lo que 
llamamos un punto de inflexión, caracterizado por cuestionar la relación entre los 
géneros y los espacios ocupados por hombres y mujeres en la asci. Las asociaciones 
y las entidades que buscan reunir a las mujeres en torno a las causas de las mujeres 
son espacios favorables para su organización social, y promueven oportunidades de 
debate sobre la posición como mujeres en la sociedad. La mayoría de las mujeres 
agricultoras participan de la Associação das Agricultoras do Município de Ibarama, 
entre ellas las Guardianas, que también participan de la Associação dos Artesãos de 
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Ibarama, compuesta principalmente por mujeres.
Otro momento de gran prominencia que fomentó la perspectiva feminista para 

la conservación de las semillas en Ibarama fue la exposición fotográfica As Guardiãs 
de Ibarama, autoría de Bibiana Silveira (Silveira, 2014) (Figura 10.2). Las imágenes 
de 18 guardianas, tomadas en una situación relajada, conforman la mayoría de 
la exposición, que se lanzó en octubre de 2014 y rápidamente circuló por varios 
espacios de Rio Grande do Sul y otros países, como Argentina, Uruguay, EE. UU. 
Las fotografías se pueden apreciar en la dirección de la web: https://www.apusm.
com.br/2014/10/as-guardias-de-ibarama-mostra-fotografica-no-salao-cultural-da-
apusm/

Figura 10.2. Dos de las Guardiãs das Sementes Crioulas de Ibarama retratadas en la 
exposición As Guardiãs de Ibarama. 

Fuente: Bibiana Silveira-Nunes

También destacamos que a partir de la exposición As Guardiãs de Ibarama el 
trabajo realizado por las mujeres ha obtenido una repercusión cada vez mayor, lo que 
las ha hecho reconocidas públicamente, siendo invitadas a eventos para informar 
y estimular a las nuevas agricultoras y agricultores a participar de la práctica de 
cultivar y conservar semillas criollas. Recientemente, una de las Guardianas, Renilde 
Cembrani Raminelli, recibió una mención de honor de la Assembleia Legislativa 
do Estado do Rio Grande do Sul, como una de las representantes del Prêmio 
Pioneiras da Ecologia. Este premio tiene como objetivo reconocer públicamente a 
las personas o las instituciones que se destacan en la promoción y el fortalecimiento 
de la lucha por un medioambiente ecológicamente correcto. Al recibir el premio, 
Renilde representa a todas las mujeres agricultoras y Guardiãs das Sementes de 
Ibarama, rompiendo con un panorama de invisibilidad de estas mujeres y dando a 
conocer su trabajo a nivel nacional.

https://www.apusm.com.br/2014/10/as-guardias-de-ibarama-mostra-fotografica-no-salao-cultural-da-apusm/
https://www.apusm.com.br/2014/10/as-guardias-de-ibarama-mostra-fotografica-no-salao-cultural-da-apusm/
https://www.apusm.com.br/2014/10/as-guardias-de-ibarama-mostra-fotografica-no-salao-cultural-da-apusm/
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Como referencia, estamos trabajando con la perspectiva de consolidar 
la red de colaboración plural, multidisciplinaria y multiinstitucional ya existente y, 
simultáneamente, expandir el intercambio de semillas y conocimiento para fortalecer 
la experiencia de las Guardianas y los Guardianes de Semillas Criollas de Ibarama.

Estos análisis, realizados de forma participativa, demuestran el nivel de 
madurez de este grupo, que logra determinar las limitaciones y los potenciales para 
buscar fortalecer su desempeño y garantizar la perpetuación. Aunque han pasado 
algunos años desde la celebración de este taller, las directrices siguen vigentes, dado 
que las limitaciones presentadas no se han superado por completo, y los potenciales 
se han aprovechado en parte. Sin embargo, vale la pena registrar los análisis para 
demostrar que las actividades llevadas a cabo en torno a la conservación de la 
agrobiodiversidad criolla no quedan estancadas, y que existe una continuidad y una 
multiplicidad en las acciones, que esperamos sean largas y duraderas.
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