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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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En el estado de Mato Grosso do Sul, 
la mayoría de las comunidades agrícolas 
familiares utilizan cultivos comerciales para 
plantar, especialmente los cultivos del tipo 
Sempre verde, AL-Bandeirantes y Sol nascente. 
La razón del uso de estos cultivos comerciales 
por parte de los agricultores se relaciona con 
el buen rendimiento obtenido, los precios 
asequibles, la pérdida o merma de semillas de 
variedades de maíz tradicionales que cultivaron 
en años anteriores, y un mayor acceso a los 
cultivos mencionados a través de programas 
institucionales. Sin embargo, en algunas 

unidades de producción familiar, generalmente 
en asentamientos de reforma agraria y 
comunidades indígenas, todavía es posible 
encontrar cultivos de variedades tradicionales 
de maíz, implantadas con semillas producidas 
en sistemas locales, también conocidos en Mato 
Grosso do Sul como «maíz cobertizo» (Ceccon 
y Ximenes, 2007).

En el estado de Mato Grosso do Sul, 
muchas variedades tradicionales de maíz están 
estrechamente vinculadas con la existencia 
de comunidades agrícolas familiares, siendo 
parte de su vida social, cultural y religiosa. 
Este cereal tiene una presencia obligatoria 
en los campos de los campesinos indígenas 
guaraní-kaiowás, porque además del consumo 
humano, es el alimento principal de los animales 
de producción. El grupo kaiowá siempre se ha 
destacado como un pueblo agricultor, entendido 
en los ciclos de la tierra, los mejores suelos y 
las variedades de mandioca, porotos, calabaza 
y maíz. Cultivan su comida desarrollando una 
relación espiritual con ella. Para estas personas, 
la supervivencia del ser humano radica en 
la capacidad de comprender la dinámica de 
la naturaleza y no dominarla. Por lo tanto, la 
relación con los animales y las plantas, así 
como la conservación de los recursos naturales, 
están asociadas con las prácticas en todas las 
dimensiones (Colman y Brand, 2008).

La agricultura practicada por los kaiowás 
era itinerante, por lo que talaban, quemaban y 
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cultivaban, y después de dos o tres años, se mudaban a otro espacio, permitiendo que 
la tierra se recuperara. La disponibilidad de espacio y la vegetación densa hicieron 
posible esta alternativa. Este sistema, conocido como agricultura coivará, evitó el 
agotamiento de los recursos del suelo, prescindiendo del trabajo sistemático para 
combatir las plagas y permitiendo la rápida recuperación de la vegetación nativa. 
Sin embargo, junto con la agricultura, había otros recursos de los que los kaiowás 
dependían para el autoconsumo, como la caza de varios animales, la pesca, que era 
abundante, la recolección de frutas y plantas alimenticias, con énfasis también en la 
colección de miel de abejas nativas, que enriqueció su comida.

En las comunidades indígenas guaraní-kaiowás, las variedades tradicionales 
de maíz son tan expresivas que Schaden (1974) ya las consideraba como las 
sociedades del maíz. El ciclo de vida religiosa, al lado de las diversas actividades de 
subsistencia, acompaña en particular las diferentes etapas de la cultura del maíz. Las 
variedades tradicionales son importantes en la comida, la cocina y otras tradiciones 
culturales, como festividades, ceremonias e intercambios entre pueblos. Uno de 
los festivales más importantes es el Festival del Maíz Verde (Avatí kyry), incluso 
conocido como Bautismo de Maíz. En esta celebración se hace la bendición del 
maíz y otras frutas de la primera cosecha, lo que significa la apertura al consumo de 
la producción. El dueño del maíz, Jakairá1, es una deidad importante y de referencia 
que confirma la estrecha relación entre el mundo de los humanos, la naturaleza y lo 
sobrenatural.

Cabe señalar que Schaden (1974) ya había catalogado alrededor de ocho 
variedades de maíz con diferentes características cultivadas por los guaraní-kaiowás. 
Algunas eran de bajo crecimiento, otras variedades tenían espigas alargadas y el 
color de los granos variaba: blanco, amarillo, rojo y pintado (con granos amarillos 
y rojos en mezcla). De todas estas variedades, destaca el interés etnológico en el 
maíz Avatí morotí o Saboró   branco, de gran altura y grano blanco, el favorito para 
hacer chicha2.

Sin embargo, el avance de la frontera agrícola en Mato Grosso do Sul, 
especialmente en la década del 70, y la intensificación de la cultura blanca llevaron 
a la pérdida de muchas variedades tradicionales de maíz previamente cultivadas en 
las áreas del guaraní-kaiowá. Con el progreso de los agronegocios y la introducción 
de tratamientos culturales diferenciados, el maíz, así como otras especies cultivadas 
en los campos, ha experimentado procesos de hibridación y pérdida de diversidad 

1  Siendo un ser espiritual, una deidad que posee la forma de ser maíz.
2  La chicha es una bebida fermentada que, según el kaiowá de la aldea Panambizinho, es baja en alcohol. 
La tarea de preparar chicha es para las mujeres. Se toma una cantidad de grano de maíz, dependiendo de la 
cantidad de chicha a preparar, se tritura y se muele en una maja o machacada, y se coloca en agua, dentro de 
recipientes grandes. Después de dos o tres horas, las mujeres ponen los granos suavizados en la boca, los 
mastican poco a poco y los devuelven a un recipiente con agua. Se hierve durante tres o cuatro horas; luego 
de retirarla del fuego, dejan que la bebida se enfríe y la filtran en un paño: la chicha estará lista.
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genética (Schaden, 1974; Silva y Dias, 2011; Teixeira, 2008).
No obstante, aun con el avance del agronegocio o la agricultura comercial, 

los guaraní-kaiowás permanecen organizados en movimientos para regresar a 
sus tierras tradicionales, un lugar conocido por ellos como Tekoha3. El regreso 
de los kaiowás a sus territorios significa volver a su lugar sagrado, cerca de sus 
antepasados, en busca de un mundo del «buen vivir»4. Este proceso de resistencia 
del guaraní-kaiowás incluye la conservación de las variedades tradicionales de maíz 
en los sistemas de cultivo locales que contribuyen significativamente a su soberanía 
alimentaria.

METODOLOGÍA UTILIZADA PARA INFORMAR LA EXPERIENCIA
Este informe de experiencia popular muestra los métodos de manejo y 

conservación de variedades tradicionales de maíz adoptados por los agricultores 
familiares indígenas guaraní-kaiowás, en la aldea Panambizinho, municipio de 
Dourados, en el estado de Mato Grosso do Sul (Mato Grosso del Sur).

La experiencia popular que será descrita fue parte del trabajo de investigación 
mencionado, en el que cuatro familias de agricultores guaraní-kaiowás de la 
aldea Panambizinho fueron entrevistadas y describieron las prácticas culturales 
adoptadas para la conservación y el manejo de variedades tradicionales de maíz en 
las siguientes etapas de desarrollo de dichas variedades: la semilla; la preparación 
del suelo; la siembra de maíz; el tratamiento cultural; la selección de germoplasma; 
la cosecha y los usos del maíz, y el almacenamiento de germoplasma. Para realizar 
estas entrevistas, se estableció contacto previo con los líderes locales, y luego 
con las familias involucradas en la actividad. Para realizar el trabajo se utilizaron 
materiales como: grabadora de audio, cuaderno de campo y cámara.

La aldea Panambizinho está ubicada en el distrito de Panambí, en Dourados/
MS. Según Anastácio Peralta, uno de los líderes locales que reside en esta aldea, 
el nombre panambizinho significa «pequeña mariposa». De acuerdo con funai y 
Valdomiro Aquino, líder local, el pueblo Panambizinho tiene actualmente un área 
de 1,272,8035 hectáreas y alberga a alrededor de 500 personas. A principios de la 
década de 1910, Chiquito Pedro (Pa’i Chiquito5) llegó a la región de Panambí con 

3  Tekoha Kaiowá se define como el espacio legítimo para realizar rituales, canciones y bailes, las liturgias que 
producen cosmogonía en la vida guaraní (Pereira, 1995). Es el espacio necesario para vivir, plantar y desar-
rollarse, es el lugar donde los kaiowá circulan y viven de acuerdo con sus costumbres y tradiciones.
4  El mundo del buen vivir para los kaiowá es, según Crespe (2015), un mundo marcado por la disponibilidad 
de espacio, comida, fiestas, reciprocidad y solidaridad.
5  Según Maciel (2012), entre los kaiowás, el chamán sería la figura del creador de la formación social del 
ser humano, que instituye las relaciones sociales en la forma de ser. El mundo kaiowás necesita ser creado y 
recreado constantemente por el chamán, despertando en las personas y en las plantas el deseo de afirmar su 
existencia. Los chamanes son responsables de la existencia de todo y lo hacen negociando con seres divinos. 
Así, muchos indígenas afirman ser Chiquito Pedro, el chamán Pa’i Chiquito, responsable de la creación de la 
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aproximadamente 20 o 30 personas que querían un lugar para vivir, o más bien, 
fundar un tekoha. Rezó durante tres días sin parar y recibió la respuesta divina 
de que el lugar para vivir era donde está hoy la tierra indígena de Panambizinho. 
Entonces, envió la noticia a sus familiares de que iban a construir sus casas en 
este lugar, pero los familiares no estuvieron de acuerdo, porque no había agua. Él 
les pidió que rezaran allí durante dos días. Cuando terminó el tiempo de la oración, 
envió gente a ver las tierras bajas, y pronto regresaron estos para informar que 
había aparecido una gran mina de agua. Esto confirmó la señal que Pa’i Chiquito 
esperaba, y que el tekoha se crio en el acto (Maciel, 2012).

Cuando se llevó a cabo el proyecto de colonización del gobierno de Getulio 
Vargas y se creó la Colonia Agrícola Nacional de Dourados (cand) en 1943, los 
indígenas de la aldea de Panambizinho fueron presionados para mudarse 
a la Reserva Indígena de Dourados; sin embargo, la gran mayoría se resistió y 
permaneció en la zona de la aldea. Los indígenas que permanecieron en el área de 
Panambizinho se quedaron en dos parcelas, con un área total de 60 hectáreas, de 
la entonces Colonia Agrícola de Dourados. En este lugar también estaba la mina de 
agua que apareció y se mencionó en el informe kaiowá, después de las oraciones 
de Pa’i Chiquito. Los kaiowás vivieron en estos dos lotes durante 50 años. En 2004, 
la Tierra Indígena Panambizinho se regularizó y los kaiowás regresaron a sus 
territorios originales (Vietta, 2007; Maciel, 2012).

Actualmente, en la aldea Panambizinho, muchas familias mantienen el 
antiguo modelo de organización de residencias, basado en familias extensas, donde 
las casas se construyen una cerca de la otra. En una de ellas vive siempre una 
pareja de ancianos, y en las demás sus hijos, hijas, yernos, nueras, nietos y nietas, 
incluso sobrinos o sobrinas. Hoy en día, unas pocas casas están hechas de paja, 
material típico utilizado por los kaiowás para construir las viviendas. En general, 
las chacras están cerca de los hogares. Cultivan boniato (camote), maíz, sandía, 
porotos, calabaza, caña de azúcar, plátanos y mandioca. En algunas casas se crían 
cerdos y gallinas. Hay una división de tierras para cada familia, de modo que cada 
una siembra los productos básicos para el autoconsumo. Cuando los productos 
están listos para la cosecha, hacen una donación a quienes aún no los tienen, 
siempre realizando intercambios (Maciel, 2012).

PRINCIPALES RESULTADOS LOGRADOS
Las cuatro familias de agricultores indígenas guaraní-kaiowás entrevistadas 

administran y conservan tres variedades tradicionales de maíz, a saber: Saboró   
amarelo, Saboró   branco (Avati moroti) y Tupí. En el grupo encuestado, el 75 % 

Tierra Indígena Panambizinho. Terrenos que, después del decreto de homologación, se registraron en docu-
mento público a nombre de la Unión y en la Secretaría del Patrimonio Federal.
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de las familias tienen hombres y mujeres responsables de la conservación de las 
variedades tradicionales de maíz, y el 25 % tienen únicamente hombres como 
responsables de dicha tarea. La variedad Saboró   amarelo es preservada por dos 
familias; una de ellas recibió la semilla de esta variedad de otras familias indígenas 
que vivieron en el pueblo de Panambizinho durante 20 años, mientras que la otra 
recibió la variedad por herencia familiar. La variedad de maíz Saboró   branco (Avatí 
moroti) es preservada por tres de las familias entrevistadas, y las tres informaron 
que recibieron esta variedad como herencia familiar. Por su parte, la variedad de 
maíz Tupí es preservada por una de las familias entrevistadas, que la obtuvo de 
otras familias en el pueblo. De las cuatro familias entrevistadas, solamente una de 
ellas sabía cómo calcular el tiempo que hace que conserva una de las variedades 
tradicionales de maíz.

La semilla
Las semillas de las variedades tradicionales de maíz aparecen, durante los 

informes, en relación con la producción de alimentos tradicionales, la garantía de 
abundancia de alimentos, los recuerdos y las historias de cada comunidad. Para 
las familias de agricultores indígenas guaraní-kaiowás, el maíz Saboró   branco es 
un alimento sagrado, cultivado por los ancestros de las comunidades. Este maíz 
es parte de su cultura religiosa y está directamente relacionado con su identidad y 
existencia.

Preparación del suelo
Los agricultores familiares guaraní-kaiowás preparan el suelo de manera 

convencional, con dos operaciones de preparación y nivelado. Estas familias 
informan la práctica del «Bautismo de la Tierra» después de la preparación del 
suelo, como forma de proteger las plantaciones del ataque de plagas y la aparición 
de enfermedades.

Las familias no mencionaron el uso de fertilizantes orgánicos o inorgánicos, ni 
la aplicación de piedra caliza en las áreas plantadas. Cuando se les preguntó acerca 
de esta práctica, destacaron la realización del ritual del Bautismo de la Tierra6 como 
una forma de proteger y mejorar el suelo, además de garantizar el buen desarrollo 
de las plantas y la salud del medioambiente en general.

6  El Bautismo de la Tierra es un ritual que tiene lugar en junio, el comienzo del año agrícola para los kaiowás. 
En este ritual, la oración de la comunidad kaiowá está llamada a hacer una oración específica para que la tierra 
sea saludable. De esta manera, la planta también tendrá salud, no será atacada por plagas ni enfermedades. 
La oración conecta a la comunidad con seres espirituales, para que continúen protegiendo la tierra, las plantas, 
los animales y las semillas (Crespe, 2015).
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Siembra del maíz
En las unidades de producción de las familias campesinas guaraní-kaiowás, 

la siembra se realiza durante tres meses del año: agosto, setiembre y octubre, con 
base en el calendario guaraní-kaiowá, que considera al maíz Saboró   branco (Avatí 
moroti) su principal referencia. Esta variedad de maíz rige el calendario agrícola y 
religioso de este grupo indígena, siendo considerada una planta sagrada porque, 
según la cultura, la variedad fue dejada por Jakairá para que no falte comida para 
estas personas.

En las familias guaraní-kaiowás, las áreas utilizadas para plantar variedades 
tradicionales de maíz varían de 0,1 a 1 hectárea. Las plantaciones se realizan en 
áreas pequeñas y se intercalan con variedades de poroto (Phaseolus sp.), arroz 
(Oryza sp.), mandioca (Manihot esculenta Crantz.), plátano (Musa spp.), maxixe 
(Cucumis anguria), papaya (Carica papaya L.), calabaza (Cucurbita spp.), boniato 
(Ipomoea batatas) y sandía (Citrullus lanatus). Los granjeros usan el sonajero de la 
sembradora como una herramienta para plantar. En la entrevista, una de las familias 
también destaca el uso de saraquá7 para plantar maíz Saboró   branco, de modo que 
cuando se usa esta herramienta, se insertan solo dos semillas por hoyo. El espacio 
utilizado en las plantaciones solamente fue mencionado por una de las familias 
entrevistadas, que informa la distancia entre las plantas por medio de pasos, con un 
paso y medio, equivalente a 1,20 metros, y la distancia entre líneas con dos pasos, 
equivalente a 1,60 metros. Con esta distancia entre las plantas y las líneas la familia 
señala que puede insertar otros cultivos junto con el maíz, especialmente mandioca 
y calabaza (Figura 12.1).

De las familias entrevistadas, el 75 % usan variedades tradicionales de maíz 
para consumo humano, y solo el 25 % de ellas lo utilizan como alimento para sus 
animales. Las etapas que involucran el período de siembra y cosecha de maíz están 
acompañadas por un ciclo de rituales y oraciones, destacando las ceremonias del 
Bautismo de la Tierra y el Bautismo del Maíz, que expresan la interdependencia 
entre la organización económica, social y religiosa.

Las familias de agricultores guaraní-kaiowás mencionaron que la siembra de 
variedades tradicionales de maíz ocurre de acuerdo con las características de cada 
variedad, y que la preferencia por una u otra variedad se debe al uso. Fue a través 
de la experiencia práctica y los experimentos que llevan a cabo en sus propiedades 
que los agricultores aprendieron qué variedades son más resistentes a las plagas 
y las enfermedades, las mejores para la alimentación animal, la producción de 
alimentos y la alimentación humana.

7  Herramienta de madera utilizada para sembrar maíz. Básicamente consiste en una varilla de madera con 
una punta para perforar la tierra.
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Figura 12.1. Sistema de consorcio de maíz Saboró   branco con pepinillo y mandioca en 
aldea Panambizinho. 

Foto: Hoffmann (2016).

Cultivo
Los agricultores guaraní-kaiowás informaron que el control de las plantas 

espontáneas en el cultivo de variedades tradicionales de maíz se lleva a cabo 
mediante desmalezado manual. Las familias no mencionaron el uso de ningún tipo 
de insumo químico para el control de plagas en cultivos de maíz; se citó el ritual del 
Bautismo de la Tierra por parte de todas las familias como una forma de proteger los 
cultivos del ataque de plagas y enfermedades.

Selección de germoplasma
Los agricultores entrevistados declararon que hacen la selección del 

germoplasma que se utilizará en la siguiente cosecha de las espigas. Ninguna familia 
informó que llevara a cabo la selección de material genético de plantas, es decir, 
con maíz todavía en los campos. Las familias enfatizan que la selección se realiza 
con base en las espigas más hermosas, bien rellenas, y con el extremo superior 
cerrado, evitando la entrada de insectos. Al seleccionar los granos, observan si son 
saludables, sin evidencia de ataque de insectos, y descartan aquellos atacados 
por insectos, así como también los granos en los extremos de la espiga. El maíz 
utilizado para la semilla se trilla y se coloca en botellas pet.
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Cosecha y uso del maíz
La cosecha del maíz es reportada por las familias guaraní-kaiowás como un 

período de alegría y abundancia, un momento en el que se preparan muchas comidas 
y celebraciones típicas, como el Avatí Kyry realizado por los guaraní-kaiowás. Las 
familias de agricultores han descrito que cosechan el maíz manualmente.

La cosecha de variedades tradicionales de maíz está destinada principalmente 
al consumo humano. El maíz maduro cosechado se usa para alimentar a los 
animales, así como para hacer harina, chicha y guardar para la próxima cosecha. 
Una de las familias entrevistadas destacó la plantación de la variedad tradicional de 
maíz tupí para la alimentación animal. Además de esta variedad, se mencionó la 
variedad comercial al-bandeirantes, distribuida en las aldeas de Mato Grosso do Sul 
a través de una asociación con la Fundación Nacional Indígena (funai) y la Agencia 
para el Desarrollo Agrario y la Extensión Rural (agraer/sepaf). Esta variedad también 
se utiliza para alimentación animal y consumo humano.

Almacenamiento
Las familias guaraní-kaiowás informaron que el almacenamiento del maíz 

utilizado para hacer harina se realiza en botellas pet; mientras que el maíz para 
alimentar a los animales se conserva en la espiga. Las familias no informaron el 
uso de ningún método de purga para la conservación del maíz para la alimentación 
animal. Las semillas que se usarán en la próxima cosecha se almacenan en botellas 
de plástico desechables del tipo pet (Figura 12.2 A), en recipientes de vidrio y aun 
entre cenizas dentro de las botellas. Las botellas pet se depositan en estantes que 
se guardan dentro de habitaciones de la casa con poca luz y sin humedad. Aunque 
se recomiendan otros estudios para evaluar las condiciones de almacenamiento 
de semillas, los métodos informados en la investigación no se mencionaron como 
una razón para la pérdida de germoplasma. La conservación de semillas durante 
décadas a través de estos métodos de almacenamiento se ha transmitido de 
generación en generación, hecho que demuestra que la forma es efectiva en 
términos de preservación.

Con respecto a la conservación de semillas, las familias guaraní-kaiowás 
informaron que cuando las casas estaban hechas de paja, las espigas de maíz 
seleccionadas para la próxima siembra se colgaban sobre el lugar donde se 
encendía el fuego; con el tiempo, el hollín, al quemar leña, se adhería a las espigas, 
protegiéndolas del ataque de insectos y hongos. Con el reemplazo de la paja por 
casas de mampostería, algunas familias todavía mantienen esta técnica, pero 
gradualmente ha sido sustituida por el uso de botellas pet.
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CONSIDERACIONES FINALES
La conservación de ciertas variedades tradicionales de maíz está vinculada 

a la vida de los agricultores indígenas guaraní-kaiowás, lo que representa diferentes 
significados. Estos agricultores manejan y conservan variedades tradicionales de 
maíz por razones relacionadas con la religión, la alimentación, el patrimonio familiar, 
la economía local, o porque entienden que las variedades de maíz tienen una 
relación intrínseca con su forma de vida y la existencia de sus comunidades.

Después de visitas de campo y entrevistas con los agricultores guaraní-
kaiowás, se observa que, aunque hay un gran esfuerzo por conservar las variedades 
tradicionales de maíz, cada vez es más difícil realizarlo. Las áreas donde se siembra 
maíz transgénico están creciendo, y muy cerca de las áreas de siembra en las 
aldeas, causando contaminación frecuente de este material.

Los guaraní-kaiowás han sufrido durante mucho tiempo la pérdida de sus 
territorios tradicionales, como es el ejemplo de la comunidad Panambizinho, que 
estuvo restringida hasta 2004 a una superficie de solo 60 hectáreas, donde no 
había espacio de tierra propicio para que las familias hicieran chacras y plantaran 
semillas. Algunas familias conservaron semillas de variedades tradicionales de 
maíz, sembrándolas en pequeñas áreas cada año, lo que permitió guardar semillas 
para plantar al año siguiente y mantener la variedad de maíz Saboró branco 
hasta hoy. Sin embargo, muchas familias perdieron sus semillas de variedades 
tradicionales porque dejaron de plantar chacras debido al área reducida y el avance 
de la frontera agrícola. De esta manera, es posible entender que para los guaraní-
kaiowás la conservación de las variedades tradicionales de maíz y otros cultivos está 
directamente relacionada con el mantenimiento de los territorios y la recuperación 
de las tierras sagradas, porque solo así podrán mantener vivas las prácticas que 
definen su identidad y sistemas agrícolas que permitan la conservación de esta 
agrobiodiversidad.

Las familias de agricultores indígenas informan el aumento creciente de 
insectos considerados plagas para los cultivos de maíz; proceso que ha ido en 
aumento, ya que, en las áreas adyacentes utilizadas para el monocultivo de maíz 
y soja, aumenta el uso de insecticidas. Con la eliminación de la vegetación nativa, 
los campos de maíz en las unidades de producción familiar son constantemente 
atacados por aves, que se mueven en busca de alimentos que hoy ya no encuentran 
en su entorno natural. Estos eventos se configuran como amenazas para la 
conservación de la agrobiodiversidad en las comunidades de agricultores familiares 
en Mato Grosso do Sul.

Asimismo, es posible ver que el estado de Mato Grosso do Sul carece de 
un foro amplio para las discusiones sobre la protección de la agrobiodiversidad y 
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el fortalecimiento de la agroecología. Lo que se podría hacer, de acuerdo con lo 
que sugiere Santilli (2009), con la creación de una nueva categoría de unidades 
de conservación: las reservas de agrobiodiversidad. Esta propuesta avanza hacia 
la lista de áreas prioritarias para la conservación de la agrobiodiversidad, en las 
que se restringirían actividades como la explotación de madera y minerales, obras 
de infraestructura, así como limitar el uso de pesticidas y otros químicos que 
contaminan los recursos hídricos y el suelo. En el marco de esta propuesta, se 
crearían reglas más estrictas de bioseguridad para evitar la posible contaminación 
por cultivos transgénicos. En este sentido, una alternativa que merece ser 
destacada es la creación de territorios agroecológicos, que, a partir de la articulación 
entre municipios, prevé la formación de estrategias para el mejoramiento de las 
capacidades técnicas, metodológicas, organizativas y políticas para ejecutar un 
proyecto de desarrollo rural en la región, basado en principios de sustentabilidad 
a través de la agroecología. Dentro de estos territorios, se pueden organizar 
sindicatos, cooperativas y asociaciones orientadas a las necesidades y demandas 
locales, como es el caso del Polo Borborema en el estado de Paraíba.

Con el despliegue del trabajo de investigación mencionado, fue posible 
comprender en el grupo de familias de agricultores indígenas guaraní-kaiowás que 
las prácticas de preservación en las diferentes etapas de desarrollo de las variedades 
tradicionales de maíz han garantizado la conservación de dichas variedades a lo 
largo del tiempo. Sin embargo, la falta de apoyo técnico especializado en las aldeas 
indígenas es visible. El diagnóstico de estas brechas en el proceso de gestión de las 
variedades tradicionales de maíz en las comunidades encuestadas fue un aspecto 
positivo de este trabajo de investigación, ya que reitera la necesidad de fortalecer 
las asociaciones existentes, así como la formación de nuevas asociaciones entre 
agricultores, universidades y agencias de extensión rural, la Fundación Nacional 
Indígena (funai) y otras entidades de investigación. Estas asociaciones deben 
establecerse para construir mecanismos que defiendan el conocimiento y las 
prácticas de los agricultores, junto con sus variedades tradicionales de plantas 
cultivadas. Dentro de este proceso, los Bancos Comunitarios de Semillas Criollas y 
Casas de Semillas, como el que se ha construido en la aldea Panambizinho (Figura 
12.2B), ahora tienen un papel clave para que los agricultores almacenen y protejan 
parte del germoplasma de las variedades tradicionales cultivadas; además de 
permitir que otros agricultores tengan acceso a variedades tradicionales de plantas 
cultivadas que hasta entonces no son manejadas o conocidas por ellos.
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Figura 12.2.A: Almacenamiento de semillas de maíz Saboró amarelo, en aldea 
Panambizinho. B: Futura casa de semillas en aldea Panambizinho, Dourados/MS. 

Foto: Hoffmann, 2016.
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