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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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INTRODUCCIÓN
La agrobiodiversidad, como proveedora 

de alimentos y otros atributos esenciales para la 
supervivencia humana, es uno de los patrimonios 
biológicos y culturales más importantes del 

planeta (Sandeville Júnior, 2005; Machado y 
otros, 2008). Sin embargo, este patrimonio está 
amenazado, principalmente, por las prácticas 
recomendadas para la agricultura industrial, el 
consumo y el cambio climático, que están muy 
influenciadas por los impactos generados por 
estas acciones (Nodari y Guerra, 2015; Barbanti, 
2017). Estas amenazas conducen a la «erosión 
genética», que es la extinción de especies 
y la pérdida de material genético, genes y 
alelos (importantes para la agrobiodiversidad), 
y ponen a la humanidad en riesgo y en alerta 
para que se puedan tomar decisiones sobre los 
procesos de conservación (Clement y otros, 
2007; Bustamante y Dias, 2014).

Asimismo, la agrobiodiversidad se 
entiende como la parte de la biodiversidad que 
interactúa con lo agrícola, abarca las relaciones 
biológicas, intra e interespecíficas, y entre 
ecosistemas y paisajes, y también la diversidad 
sociocultural, que integra las relaciones sociales 
que se experimentan y recrean a través de la 
multiplicidad de arreglos culturales, religiosos, 
económicos y políticos, desarrollados sobre las 
diferentes formas de convivencia humana con 
la naturaleza (MMA, 2006; Santilli y Emperaire, 
2006).

La agrobiodiversidad se mantiene y 
aumenta gracias a la dinámica desarrollada 
por varias comunidades agrícolas, como los 
agricultores indígenas tradicionales quilombolas 
y familiares, que a través de las semillas criollas 
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retienen una gran cantidad de conocimiento y variabilidad genética que pueden 
mitigar los procesos de erosión en curso (Machado y otros, 2008; Santilli, 2012; 
Schmitt y otros, 2018).

Las semillas, como componente principal de la agrobiodiversidad, se 
consideran bienes básicos que generan autonomía y seguridad alimentaria, 
fundamentales para la perpetuación de la vida humana en la tierra (Maluf y otros, 
2001; Siliprandi, 2006; Pereira y otros, 2017). A través de ellas, se desarrolló la 
agricultura y, en el proceso de dispersión y domesticación de las especies, los 
agricultores ejercieron y ejercen su protagonismo.

El hábito de las familias agricultoras de guardar y conservar las semillas 
que consideran importantes permitió la domesticación y la dispersión de varias 
especies de plantas y, en consecuencia, la expansión de la agrobiodiversidad y 
la base alimentaria humana (Barbieri y Stumpf, 2008; Mazoyer y Roudart, 2010; 
Veasey y otros, 2011). Con esto, las familias agricultoras se han dotado de una 
diversidad significativa e importante, y se han convertido en las más conocedoras 
y responsables por la conservación in situ/on-farm1 de esta diversidad (ONU, 1992; 
Brasil, 1994). Conscientes de este papel, varias familias agricultoras y organizaciones 
vinculadas a ellas han desarrollado acciones que promueven la continuidad de los 
procesos de conservación y los usos sostenibles de la agrobiodiversidad. Entre 
estas acciones está la creación de varias redes de intercambios de semillas, en las 
que los agricultores experimentan diferentes realidades, en distintos ambientes, con 
distintas adversidades, y tienen la oportunidad de buscar colectivamente respuestas 
y soluciones a los desafíos (Bevilaqua y otros, 2014; Borges, 2014).

En la Zona da Mata de Minas Gerais, los intercambios de semillas que 
se llevan a cabo en varias reuniones de agricultores, especialmente en los 
«intercambios agroecológicos» (Zanelli, 2015), constituyen estrategias para el 
rescate y la conservación tanto de semillas, como de conocimientos vinculados 
a ellas. Estas actividades involucran a muchas personas de diferentes lugares y 
formaciones, entre ellas, muchas familias agricultoras que guardan semillas criollas. 
Por el acercamiento de estas personas, estas dos estrategias tienen el potencial de 
la articulación y la consolidación de una red regional de intercambios de semillas.

A través del cambio de semillas, los intercambios agroecológicos (Figuras 
11.1 A y B) permiten, además del «trueque» de conocimientos, la libre circulación de 
semillas locales; el intercambio y la construcción de conocimiento sobre semillas, y 

1  La conservación in situ está definida por el Convenio sobre la Diversidad Biológica como la conservación 
de ecosistemas y hábitats naturales y el mantenimiento y restauración de poblaciones viables de especies 
en sus ambientes naturales y, en el caso de especies domesticadas y cultivadas, en ambientes donde han 
desarrollado sus caracteres distintivos. La conservación on-farm es complementaria a la conservación in situ y 
consiste en la conservación que se realiza sobre los cultivos y los valores de uso que ejercen los agricultores, 
especialmente por los familiares y tradicionales, indígenas, quilombolas, entre otros, que albergan una gran 
y significativa diversidad de recursos fitogenéticos y un amplio conocimiento sobre los mismos (Brasil, 2000).
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los manejos y usos de estas; el mantenimiento y el incremento de la diversidad; la 
donación de semillas, principalmente en tiempos de vulnerabilidad de las familias 
agricultoras; la mayor distribución de semillas, lo que aumenta las posibilidades de 
reproducción y diseminación, y minimiza las posibilidades de pérdida de diversidad; 
y el fortalecimiento de las luchas contra las amenazas de la agricultura industrial y 
el cambio climático. Los intercambios son espacios de aprendizaje colectivo que 
traen cohesión y fuerza a los grupos de familias agricultoras (Zanelli y Silva, 2017). 
A través de ellos es posible acercar a las familias guardianas de las semillas criollas 
(Pandolfo y otros, 2014) con otras familias y actores sociales que tienen el potencial 
de contribuir con la conservación de la agrobiodiversidad.

Figura 11.1. A. Primer intercambio agroecológico en asentamientos de la reforma 
agraria Dénis Gonçalves, Goianá/MG, en julio de 2018. Foto: Lis Pereira. B. 

Intercambio de semillas y plantas para semilla, durante el intercambio agroecológico en 
el asentamiento Dénis Gonçalves, Goianá/MG, en 2018. 

Foto: Leonardo Abud.

HISTÓRICO DE OCUPACIÓN DE LAS TIERRAS
Para reconstruir la historia de las diferentes matrices que contribuyeron a 

la formación de la agricultura en la Zona da Mata de Minas Gerais, así como para 
contextualizar la historia de la agroecología y de los intercambios agroecológicos, 
presentaremos un breve resumen del proceso de ocupación en esa región.

La Zona de Mata de Minas Gerais comenzó a ser poblada por europeos 
recién en el siglo xviii, al fi nal de la política de concesión llamada Lei de Sesmarias, 
con el declive de la exploración minera, conocida como el ciclo del oro. Hasta 
entonces, esta región estaba ocupada por pueblos originarios de diferentes etnias, 
reconocidos por los europeos como puris, botocudos, coroados y coropós (Carneiro 
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y Matos, 2010). Hasta el siglo xviii, la región de la Zona da Mata era un área evitada 
por los europeos, principalmente porque es un lugar montañoso, de bosque denso 
(bioma mata atlántica) que contribuyó a obstaculizar el contrabando de oro en el 
momento de la exploración minera (Carneiro y Matos, 2010). La colonización más 
expresiva de estas tierras se debió a la llegada de inmigrantes italianos, españoles, 
alemanes y portugueses, y solo fue impulsada durante el siglo xix por la introducción 
de la actividad cafetalera en la región (Carneiro y Matos, 2010; Ferrari, 2010).

Después de la ocupación por los europeos, la actividad principal, que impulsó 
la economía y, en consecuencia, la ocupación de la región, fue la producción agrícola; 
especialmente mediante el cultivo de café, caña de azúcar, tabaco, algodón, arroz, 
maíz, porotos y también mediante la cría de ganado (Netto y Diniz, 2006). Los 
cultivos se llevaron a cabo principalmente con mano de obra esclava; por lo tanto, la 
población del campo en la Zona da Mata de Minas Gerais es una herencia y unión 
de varios pueblos, los pueblos indígenas, los negros esclavizados y los europeos 
desheredados (Altafin, 2007). Actualmente, el 82 % de los establecimientos rurales 
de la región están ocupados por la agricultura familiar descendiente de estos pueblos 
(Brasil, 2006; IBGE, 2006).

En el 2000, el 23,3 % de la población todavía permanecía en el campo (FJP, 
2003). La tierra se mantiene entre las familias principalmente a través del sistema de 
herencia. Todavía hay quienes adquieren la tierra a través de la compra, impulsada 
por el crédito a la tierra, una política del Gobierno federal iniciada en 1998 a través 
de los programas Cédula da Terra y Banco da Terra, que en 2003 se reformularon, 
dando lugar al Programa Nacional de Crédito Fundiário (Brasil, 2019). También 
existe, en el municipio de Araponga, una iniciativa pionera para la Conquista 
Coletiva das Terras; y en 2005, el Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 
(mst) realizó su primera ocupación de tierras en la región, donde actualmente hay 
dos asentamientos y una ocupación de tierras, resultado de la lucha del mst. A pesar 
de todas estas iniciativas, todavía hay un 13,7 % de trabajadores no propietarios en 
el estado de Minas Gerais, que corresponde a 75.437 establecimientos agrícolas, 
incluidos inquilinos, asentados sin títulos definitivos, ocupantes, socios y productores 
sin áreas. En Brasil, el número es aún mayor: 23,7 % (1.229.225 establecimientos) 
(Brasil, 2006).

Muchas de las familias agricultoras de la región aún mantienen varios 
elementos fuertes de la agricultura campesina, ya que están preocupadas por 
la naturaleza, las semillas y el legado familiar (Ploeg, 2003, 2006), que legitima, 
corrobora y habla de la agroecología ampliamente aceptada, practicada y 
desarrollada en la región.
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LA AGROECOLOGÍA Y LOS INTERCAMBIOS AGROECOLÓGICOS 
En la década de 1980, dos movimientos importantes contribuyeron para el 

desarrollo de la agroecología en la Zona da Mata. El primero fue la articulación 
de la postdictadura militar de los agricultores que buscaban fortalecer y crear 
sus organizaciones, como los str (Sindicatos dos Trabalhadores Rurais), las ceb 
(Comunidades Eclesiais de Base) y la cpt (Comunidade Pastoral da Terra). El 
segundo fue la incorporación del Movimiento Nacional de Agricultura Alternativa por 
parte de estudiantes de la Universidade Federal de Viçosa (ufv), que buscaban otras 
posibilidades frente a las tecnologías de la Revolución verde. Estos movimientos se 
encontraron y crearon la base para el movimiento agroecológico que sigue siendo 
persistente en la región (Cardoso y Ferrari, 2006).

En 1987, los movimientos antemencionados crearon el cta-zm (Centro de 
Tecnologias Alternativas da Zona da Mata mineira), que desde el comienzo trabaja 
en asociación con la ufv y los agricultores familiares, desde sus organizaciones y 
movimientos sociales (Cardoso y Ferrari, 2006). El cta-zm es una ong que brinda 
asesoramiento y realiza actividades de capacitación educativa con las familias 
agricultoras en la Zona da Mata de Minas Gerais. Estas acciones tienen como 
objetivo fortalecer las organizaciones sociales y el desarrollo de la agroecología; se 
llevan a cabo en asociación con organizaciones y movimientos sociales vinculados a 
los agricultores familiares y sectores de la ufv. La acción del cta favorece la relación 
entre los estudiantes y profesores de dicha Universidad con los otros actores 
sociales de la agroecología en la región (Moreira y otros, 2009).

Entre las acciones desarrolladas por el Centro, se encuentran los 
intercambios agroecológicos: reuniones que comenzaron a organizarse en 2008 con 
el propósito de expandir el conocimiento agroecológico y las experiencias basadas 
en el conocimiento y las prácticas de las familias campesinas. Estas reuniones se 
promueven y preparan para facilitar el diálogo, y el intercambio de conocimientos y 
semillas entre los agricultores (Zanelli y otros, 2013). Los intercambios agroecológicos 
han sido una de las principales estrategias para promover la agroecología en la región. 
Involucran a todos los miembros de la familia y se llevan a cabo periódicamente 
en una granja familiar, en varios municipios de la zona en la que operan. Se 
discuten temas como biodiversidad, suelo, agua, comercialización, organización y 
producción. En general, los intercambios siguen una metodología que básicamente 
involucra diez pasos: i) movilización de las personas y comunidades; ii) apertura 
mística; iii) presentación; iv) historia familiar, de comunidad o experiencia que recibe 
el intercambio; v) caminar por la propiedad/comunidad; vi) rueda de conversación; 
vii) intercambio de semillas y plántulas criollas; viii) compartir mesa con comida de 
la tierra; ix) informes y referencias; x) mística de cierre y agradecimiento (Zanelli 



 
Capítulo 11 162

y otros, 2015; cta, 2018). Durante el intercambio también puede haber esfuerzos 
conjuntos, talleres temáticos y actividades específicas con los niños.

Con el tiempo, estos intercambios han sufrido adaptaciones. Una de ellas fue 
la incorporación de intercambios de semillas y plántulas criollas. Los intercambios 
facilitan la circulación del germoplasma y amplían los debates sobre los temas 
relacionados con la socioagrobiodiversidad. También facilitan la aparición de 
novedades, sean técnicas de gestión, tecnologías culinarias, sociales, o una nueva 
variedad o especie que el grupo no conocía. No obstante, debe tenerse en cuenta 
que trabajar con semillas criollas ha sido parte de las estrategias del cta-zm desde 
su fundación.

EL TRABAJO CON SEMILLAS CRIOLLAS EN LA ZONA DA MATA DE 
MINAS GERAIS

A fines de la década de 1980, el recién creado cta-zm fue estimulado por 
los agricultores y las escuelas sindicales que formaron su consejo para comenzar 
un trabajo para rescatar las variedades criollas de maíz. Los agricultores exigieron 
autonomía sobre sus semillas, especialmente el maíz, ya que las variedades 
comerciales que se usaban ampliamente en la región estaban comenzando a 
causar problemas, como la susceptibilidad a la carcoma y la no resistencia en el 
almacenamiento. Desde su inicio, cta-zm se ha vinculado a la red pta (Rede de 
Projetos de Tecnologias Alternativas), que en 1990 creó la Rede Milho, más tarde 
Rede Semillas PTA (Soares y otros, 1998). Las organizaciones de la red pta, como 
parte de las actividades de la Rede Milho, desarrollaron, con el apoyo de Embrapa 
(Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), el enmc (Ensaio Nacional do Milho 
Crioulo). Se implementaron algunas pruebas y campos de selección y multiplicación 
de semillas en la Zona da Mata con el apoyo efectivo del cta-zm.

Para fortalecer las acciones con semillas, en 1992 el consejo cta-zm creó el 
Programa Milho Crioulo, con el objetivo de generar autonomía sobre las semillas y 
garantizar la conservación del germoplasma (Siqueira, 1994). Más tarde, con las 
organizaciones asociadas de la red pta en Minas, se creó la ris (Rede de Intercâmbio 
de Sementes), coordinada por el cta-zm, hasta su cierre en 1999. Entre las actividades 
realizadas por las redes se destaca la implementación de varios campos de prueba, 
selección y multiplicación de semillas de maíz en las comunidades de la Zona da 
Mata de Minas Gerais. También vale la pena mencionar la organización, en las 
instalaciones de cta-zm en Viçosa, de un banco de germoplasma, que subsidió los 
experimentos y las colecciones que se llevaron a cabo.

Durante el desarrollo de estos trabajos, diversas variedades criollas de 
maíz (Zea mays L.), mandioca (Manihot esculenta Crantz) y porotos (Phaseolus 
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vulgaris L.) fueron rescatadas de los agricultores, y el papel de proteger y cultivar 
las variedades criollas comenzó a ser reconocido y más valorado por ellos, quienes 
hasta entonces realizaban este trabajo sin reconocer el importante papel que 
desempeñaban. En 2001, el trabajo de experimentación técnica con las semillas se 
cerró, y se desactivaron los campos de semillas y el banco de germoplasma (Soares 
y otros, 1998; información verbal2). 

Una de las razones por las que cta-zm ha desactivado los trabajos con las 
semillas fue la demanda de los agricultores por un trabajo más específico con 
café, ya que los precios del café habían aumentado y muchos de ellos volvieron a 
priorizar su cultivo. El avance del cultivo del café en la región tuvo lugar después del 
paquete tecnológico de la Revolución verde, que presuponía el uso a pleno sol y en 
monocultivo. Con esto, ya no se fomentaron los cultivos de maíz, porotos, calabaza 
(Cucurbita sp.), mandioca, vegetales, entre otros. Sin embargo, dichos cultivos son 
parte de los hábitos alimenticios locales, por lo que muchas familias agricultoras 
de la región se resistieron y continúan cultivándolos, aunque en muchos casos de 
forma secundaria, lo suficiente como para que se conserve una gran diversidad de 
germoplasmas. Además, en paralelo con el trabajo con semillas, el cta-zm articuló 
el Programa de Formação de Agricultores(as), principalmente con café, en el que 
se implementaron, monitorearon y agilizaron sistemas agroforestales (Cardoso y 
otros, 2001), y se sistematizaron de manera participativa (Souza y otros, 2012), 
lo que contribuyó al aumento de la diversidad en los cafetales. Por todas estas 
razones, el trabajo de rescate, selección, multiplicación y conservación de semillas 
continuó, aunque de manera descentralizada por parte de los propios agricultores 
en sus territorios, a pesar de que cta-zm ha desactivado los programas y proyectos 
con semillas.

Más tarde, el debate sobre las semillas se expandió a nivel nacional, 
principalmente con la introducción de organismos genéticamente modificados 
(transgénicos), y los agricultores y sus organizaciones volvieron a solicitar al cta-
zm acciones específicas con semillas. Con esto, las estrategias de conservación 
y la creciente diversidad fueron incorporadas a las dinámicas de los intercambios 
agroecológicos.

LOS INTERCAMBIOS AGROECOLÓGICOS Y LAS SEMILLAS CRIOLLAS
Con los intercambios se reavivaron las discusiones sobre las semillas. Estos 

mostraron la gran diversidad presente en la Zona da Mata, tanto de semillas como 
de conocimientos asociados con ellas. Conocimiento que refiere principalmente a 
las características culturales y el uso alimentario de las plantas. Los intercambios 
2 Información proporcionada por Breno de Mello Silva, coordinador del Programa Sociobiodiversidad cta-zm, 
noviembre de 2018, Viçosa-MG.



 
Capítulo 11 164

también revelaron que muchos agricultores aún las usan y, por lo tanto, conservan 
las variedades rescatadas y distribuidas durante el período de prueba nacional y de 
los campos de semillas.

Los intercambios de semillas y plántulas, y las conversaciones que tuvieron 
lugar contribuyeron a aumentar la diversificación de los agroecosistemas. Se 
observa que muchos agricultores han vuelto a cultivar café, intercalando con otros 
cultivos, como maíz, porotos, calabaza, mandioca, bananas (Musa sp.) y papas 
(Ipomoea batatas (L.) Lam.). También existe una mayor incorporación del cultivo 
del café intercalado con árboles, como resultado del trabajo de implementación 
y sistematización de sistemas agroforestales en la región desarrollado por el cta 
(Souza y otros, 2012), cuyo aprendizaje se difunde en los intercambios. Muchos 
de estos árboles son fructíferos, como el aguacate (Persea americana L.) y el ingá 
(Inga edulis Matius); otros nativos, como el Açoita-cavalo (Luehea grandiflora Mart. 
Zucc.). 

En un estudio sobre agrobiodiversidad llevado a cabo en asociación con el 
proyecto Razas de maíz de las tierras bajas de América del Sur - ampliando el 
conocimiento sobre la diversidad de variedades criollas de Brasil y de Uruguay, se 
recolectaron 102 variedades criollas de maíz de los agricultores que participaron en 
los intercambios. Al analizar 47 de estas variedades con respecto al lugar de cultivo, 
el resultado observado fue que el 89,4 % (42) de las variedades se cultivaban entre 
las líneas de los cafetales. En la investigación sobre los orígenes, se identificó 
que el 27,5 % (28) de las variedades provenían de intercambios de semillas en los 
intercambios mencionados; el 27,5 % (28) provino de intercambios de semillas con 
parientes, amigos y vecinos; el 26,5 % (27) eran de herencia familiar; el 4,9 % (5) 
fueron heredadas del Ensaio Nacional de Milho Crioulo, y el 13,6 % (14) restante 
provino de otras fuentes. Al comparar los sitios de cultivo con los orígenes de 
las variedades, se descubrió que se alentaba a muchos agricultores a iniciar el 
proceso de transición agroecológica, un proceso que se revierte a la lógica de los 
monocultivos de café que prevalece en la región, a partir de los intercambios de 
semillas y conocimientos proporcionados por los intercambios agroecológicos.

Los cambios de semillas y plántulas estimulados por los intercambios (Figuras 
11.2A y B) influyen positivamente en la dinámica de circulación y reproducción de 
semillas, además de coadyuvar directamente en las realidades agroalimentarias, 
los ingresos y la calidad de vida de las familias agricultoras de la Zona da Mata. 
Estos son aspectos fundamentales para la consolidación de la agroecología, que 
presupone sistemas alimentarios cada vez más sostenibles y, por lo tanto, diversos, 
autónomos, equitativos, productivos y resistentes.



Capítulo 11 165

Figura 11.2. A. Intercambio de semillas promovido durante un Intercambio 
Agroecológico realizado en el municipio de Espera Feliz/MG. Foto: Yolanda Maulaz. 
B. Intercambio de semillas y plántulas realizado durante el taller Razas de maíz para 
fi nes de Conservación, celebrado en Divino/MG, en mayo de 2018, desarrollado por 

el proyecto Razas de maíz de las tierras bajas de América del Sur - ampliando el 
conocimiento sobre la diversidad de variedades criollas de Brasil y Uruguay. 

Foto: Gabriel Fernández.

También existe un consenso entre los agricultores sobre la responsabilidad 
de cultivar, multiplicar y traer nuevas semillas a los intercambios. Con esta dinámica, 
el compromiso se establece, aunque a menudo inconsciente, sobre la conservación 
de las variedades y el mantenimiento de los intercambios. Los datos sobre el origen 
de las semillas cultivadas por los agricultores refuerzan que el trabajo del cta-zm en la 
década de 1980 se conservó y repercutió en el territorio. Este legado se materializa 
en las semillas y el conocimiento intercambiados, donde muchas de las variedades 
que se intercambian son herencia de los rescates y cruzas de esas décadas, así 
como las nuevas generaciones que participan aportarán mucha información.

Los intercambios también proporcionan la reunión de variedades que 
los agricultores consideraron perdidas. Por ejemplo, para dos intercambios 
agroecológicos realizados en un asentamiento de reforma agraria en Goianá/MG, 
varias variedades podrían ser redescubiertas por los agricultores, como el Melón 
croá (Sicana odorifera (Vell.) Naud.), el Jequiri (Mimosa arenosa (Willd.) Poir.), el 
Maxixe de vento (Cyclanthera pedata (L) Schrad), los maíces Dente de burro, Caiana 
sobrália y Paraná, los porotos de arroz (Vigna umbellata (Thunb.) Ohwi & Ohashi), 
entre otros. Con el rescate de las variedades perdidas, los agricultores preservan 
y recrean los conocimientos agronómicos y culinarios, los afectos y los recuerdos 
sobre las variedades. Como refuerza el discurso de uno de los colonos sobre melão 
croá, una variedad que no veía desde que dejó el campamento donde vivía en Vale 
do Rio Doce y se estableció en la Zona da Mata, hace cinco años:
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Era costumbre de mi padre, generalmente, plantarlo en un árbol muy 
alto, preferiblemente si ese árbol está seco. Crece como chayote. 
Luego se va, solo que es tan grande, pesa unos cinco kilos, ¿sabes? Y 
cuando está maduro, es tan sabroso [el olor], aunque su fruta madura 
no es tan sabrosa, ¿sabes?, es realmente muy bueno el olor. (Hombre, 
54 años)

Varias de estas variedades, perdidas y encontradas por otros, son nuevas 
para muchos. Muchas especies nativas, como la uvaia (Eugenia uvalha Cambess), 
una especie fructífera de la mata atlántica, eran desconocidas, y sus plántulas 
y semillas se distribuyeron en los intercambios. Desde los intercambios, los 
agricultores expandieron sus formas de organización y comenzaron a diversificar 
más la producción, procesar diferentes alimentos y acceder a diferentes mercados. 
Construyeron varias ferias agroecológicas distribuidas en varios municipios de la 
Zona da Mata de Minas Gerais, que complementan la venta y el trueque de semillas, 
por lo que participan en la dinámica de conservación, circulación y aumento de la 
agrobiodiversidad.

Con la adquisición de nuevas variedades, la mejora en la comercialización 
y la expansión de la oferta de novedades para los consumidores, el desafío ahora 
para parte de los agricultores que participan en los intercambios es la certificación 
orgánica, el fortalecimiento de la lucha contra los pesticidas y los transgénicos que 
amenazan la producción de alimentos saludables, la seguridad alimentaria y la 
autonomía de los agricultores sobre sus semillas.

A su vez, los intercambios también fomentan la reflexión sobre cuestiones 
importantes, pero a menudo difíciles de debatir, como temas relacionados con el 
género y las generaciones. La participación de toda la familia en los intercambios 
permite que surjan tales temas y expliquen la necesidad de relaciones más igualitarias 
en el campo, lo que es importante por razones humanitarias, pero también para 
la conservación y la transmisión por generaciones de semillas y el conocimiento 
relacionado con ellas.

El papel de las mujeres se ve reforzado, ya que se las considera guardianas 
de la agrobiodiversidad al mantener las prácticas de producción y manejo del 
paisaje, proteger las semillas criollas y mantener un flujo de intercambios dentro de 
la comunidad (Oakley, 2004). En este punto, las mujeres revitalizan las culturas y 
los hábitos alimenticios, garantizan la producción para el autoconsumo y su propia 
seguridad alimentaria (Menasche y otros, 2008).

Los intercambios agroecológicos y de semillas en la Zona da Mata son 
estrategias que, sumadas a los procesos de organización y movimiento existentes en 
la región, y las ferias comerciales, estimulan y facilitan los procesos de producción, el 
intercambio y el reembolso de los conocimientos, que son generadores autonomía; 
además de unirse a las prácticas de los agricultores, ya reconocidos como la 
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esperanza para la conservación de la agrobiodiversidad.
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