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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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Agreste de Paraíba es una región que 
se encuentra en el noreste de Brasil, y forma 
parte de la zona semiárida que en conjunto 
cubre el 18,2 % del territorio nacional y 
concentra el 35 % de las unidades agrícolas de 
las familias en el país, aproximadamente 1,5 
millones de establecimientos (Silveira y otros, 
2002). Desde un punto de vista ambiental, la 
región se caracteriza por una gran diversidad 
de ecosistemas y una marcada inestabilidad 
climática; hay allí diferentes formaciones del 
bioma caatinga, como brejo, agreste y curimataú 
(Silveira y otros, 2002). La precipitación pluvial 
anual promedio en los municipios que conforman 
el territorio de Borborema, en Paraíba, es 
de 600 mm en años regulares, con lluvias 
concentradas entre los meses de marzo y julio, 
en el período llamado invierno (Silva, 2014). 
En años irregulares, estos valores pueden 

disminuir considerablemente y el período de 
sequía prolongarse de forma severa, como 
ocurrió entre los años 2012 y 2016. Por lo tanto, 
buscando conciliar las oportunidades y las 
restricciones que ofrece el medio ambiente, las 
familias de agricultores de la zona desarrollan 
una serie de estrategias de coexistencia con 
la región semiárida, que tienen la cultura del 
stock (guardar o almacenar) como componente 
central. Para atravesar períodos de sequía, las 
familias organizan reservas de agua, alimentos, 
forraje y semillas. Algunas de estas se manejan 
colectivamente, como es el caso de las semillas.

LOS BANCOS DE SEMILLAS 
COMUNITARIOS (BSC) EN EL 
TERRITORIO DE BORBOREMA

Los primeros bancos comunitarios de 
semillas en el nordeste de Brasil son de la 
década de 1970 y surgieron con el apoyo de 
las Comunidades de Base Eclesiástica y la 
Comissão Pastoral da Terra (cpt). Esta iniciativa 
surgió de la necesidad de los trabajadores 
de organizarse para superar la dependencia 
de los terratenientes poseedores de semillas 
para plantar. También como resultado de 
este proceso, nacieron muchas asociaciones 
comunitarias. Algunos, sin embargo, fueron 
creados con fines de asistencia basados   en las 
acciones de los políticos locales. En la década 
de 1980, la asociación entre los Sindicatos de 
Trabalhadores Rurais (str) y los bancos de 
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semillas activos permitió revitalizar las asociaciones comunitarias que se habían 
vaciado debido a la falta de autonomía o por su propia dinámica. Posteriormente, 
desde principios de la década de 1990, estos bancos comenzaron a recibir el 
apoyo de ong miembros de la Red pta (Projeto de Tecnologias Alternativas), cuya 
intervención buscó mejorar la gestión de los bsc, mejorar la calidad física de las 
semillas, y promover la conservación de la diversidad local (Cordeiro y Almeida, 
2002). En 1992, hubo al menos dos experiencias de bancos de semillas activos en 
la región. Hoy hay 62 bsc presentes en 12 municipios de la zona y un banco regional 
de semillas a cargo de suministrar a los bancos comunitarios, cuando es necesario, 
llamado Banco Mãe (banco madre o nodriza). Hay más de 1500 agricultores 
familiares involucrados en esta dinámica.

La red bsc (Figura 13.1) está articulada por el Polo de la Borborema, y es 
una organización de agricultura familiar que opera en este territorio y que reúne, 
además de los bsc, 14 str, más de 200 asociaciones comunitarias, grupos de 
Fondos Rotatorios Solidarios, grupos de jóvenes y mujeres, una asociación de 
comercializadores agroecológicos (Eco Borborema) y una marca de productos 
agrícolas familiares (Produtos do Roçado).

Los bsc complementan y no reemplazan a los bancos familiares que los 
agricultores tradicionalmente mantienen en sus hogares, y que son los lugares en 
donde se encuentra la mayor diversidad de semillas. En 2016, en el punto álgido 
de la sequía prolongada, hubo familias que intentaron plantar sin éxito el mismo 
cultivo hasta tres veces, consumiendo así sus reservas de semillas domésticas. La 
irregularidad de las lluvias durante el período no pudo garantizar las cosechas. Es 
por ello que las semillas almacenadas en los bsc sirven en estos casos como un 
mecanismo de seguridad para el abastecimiento, ya sea para evitar que se pierda 
la diversidad o para proporcionar semillas de calidad en el momento adecuado a las 
familias cuyas plantaciones no han dado el resultado esperado. Al mismo tiempo, 
fue durante este período que hubo un aumento en la entrada de maíz transgénico 
en la región, debido a la caída en la producción de granos.

De esta manera, la red de los bsc ha desempeñado un papel fundamental en el 
mantenimiento de la diversidad y los volúmenes de variedades locales almacenadas, 
incluso asegurando que las variedades perdidas en un lugar se intercambien con 
otros bancos, reduciendo los riesgos de pérdida de semillas que podrían consumirse 
como alimento en años de sequía cuando se almacenan en casas individualmente.

Al acceder a un bsc, el agricultor obtiene una cierta cantidad de semillas para 
plantar, y al final del ciclo devuelve esa cantidad con un cierto aumento, según lo 
definido por los socios del banco. El mantenimiento de una red activa de bancos de 
semillas también ha favorecido la cohesión social de las familias en las comunidades 
rurales (Silva y otros, 2017a).
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Figura 13.1. Red de bancos comunitarios de semillas en el territorio de Borborema, 
Paraíba. 

Fuente: ASPTA.

ARTICULACIÓN EN RED Y COLABORACIONES EN EL TERRITORIO
El Polo de la Borborema está organizado con base en comisiones temáticas 
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que movilizan actividades de capacitación en las comunidades, los municipios y el 
estado. Estas comisiones se repiten en los municipios y en la organización del equipo 
técnico de as-pta, una ong asociada que ha asesorado al Polo desde principios de la 
década de 1990. Los temas movilizadores que definen la agenda de las comisiones 
se identificaron en diagnósticos participativos llevados a cabo en las últimas tres 
décadas a partir de la asociación Polo - as-pta. Uno de los temas principales para 
la agricultura familiar en la región identificado en este proceso fue el de las semillas 
criollas y las estrategias para su conservación, que en la región se llaman semillas 
da paixão (semillas de la pasión).

La Comisión Regional de Semillas del Polo de la Borborema cumple la 
función de articular a los bsc, manteniendo la animación de un proceso continuo de 
reuniones, actividades de capacitación y comunicación en el ámbito territorial. Con 
este fin, mantiene una dinámica de reuniones en los municipios y las comunidades, 
movilizando a representantes de los bancos de semillas y las familias de agricultores. 
El Polo también celebra reuniones mensuales de la Comisión de Semillas, buscando 
mantener la unidad en torno al trabajo de preservar las semillas da paixão. Al 
comienzo de cada año, la Comisión define su planificación de actividades prioritarias 
para el período, y al final del año generalmente se realiza un gran evento para 
evaluar y monitorear las acciones llevadas a cabo.

Desde el punto de vista estatal, la Red de Semillas asa Paraíba (Articulación 
de la Región Semiárida) tiene como espacio principal la Fiesta Estadual da 
Semente da Paixão. Incluye redes y organizaciones de todas las regiones del 
estado (Agreste, Cariri oriental y ocidental, Curimataú, Seridó, Médio y Alto Sertão) 
y talleres, actividades de capacitación y un evento público. En 2019, se celebró la 
octava edición de la fiesta estatal que, por regla general, se realiza cada dos años, 
de manera itinerante entre las regiones que forman parte de la Red, y se invita a 
los gerentes y las autoridades públicas, que reciben las demandas del movimiento. 
En las fiestas, los agricultores también intercambian y venden sus semillas, la Red 
de Semillas asa realiza una evaluación de la trayectoria reciente y describe las 
estrategias principales, generalmente divulgadas a través de una carta política. Las 
organizaciones, los investigadores, los estudiantes y los socios de otros estados del 
noreste y también de otras regiones del país generalmente participan en la Fiesta 
Estadual da Semente da Paixão.

INCIDENCIA POLÍTICA
La actuación política de las organizaciones agrícolas familiares en la región se 

ha organizado históricamente en dos frentes principales. Por un lado, cuestionar las 
acciones y las propuestas de las autoridades públicas que perjudican la autonomía 
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de los agricultores y que van en contra de la agroecología. Por otro lado, presentar 
propuestas de políticas para el desarrollo de la agricultura familiar en la región con 
base en las lecciones y las experiencias desarrolladas en las últimas tres décadas.

Esta trayectoria de influencia política ganó impulso entre 2003 y 2015, 
cuando la sociedad civil brasileña experimentó un período de gran apertura al 
diálogo con el Gobierno. Para el campo agroecológico, esto significó una intensa 
participación social en la construcción de políticas públicas, especialmente a nivel 
federal (Sambuichi y otros, 2017). Sin embargo, a partir de 2016, con el colapso 
del proceso democrático en el país, esta trayectoria se interrumpió, las principales 
políticas que se habían logrado tenían sus presupuestos radicalmente reducidos y 
muchos espacios de participación perdieron fuerza.

A pesar del desmantelamiento acelerado de las políticas públicas, las 
organizaciones de agricultura familiar en el noreste, especialmente después de la 
acción de la Articulación de la Región Semiárida Brasileña (asa Brasil), acumularon 
una serie de nuevos conocimientos, como resultado de la experiencia de ejecutar 
y monitorear grandes programas públicos, como el Programa 1 Millón de Cisternas 
(P1MC) y el Programa 1 Tierra y 2 Aguas (P1+2).

El P1MC y el P1+2 fueron financiados con recursos del Gobierno federal, pero 
su implementación fue asumida por asa Brasil, en un grupo de aproximadamente 
tres mil organizaciones en toda la región semiárida. Por lo tanto, además de lograr 
los resultados esperados (mayor autonomía en el acceso al agua y la producción de 
alimentos), esta experiencia fortaleció la capacidad de gestión de las organizaciones, 
así como una cultura de trabajo en red e intercambio de experiencias. Estos son 
logros estructurales que hoy son parte de las organizaciones. Con el desarme de 
las políticas públicas federales, estos aprendizajes se han canalizado a la incidencia 
con los consejos municipales, las cámaras de concejales, los ayuntamientos y 
también el Gobierno estatal. La demanda central es la asignación de recursos para 
la compra de semillas da paixão, en lugar de semillas comerciales, para la donación 
a los agricultores familiares.

RESULTADOS

Red de Bancos Comunitarios de Semillas en el territorio de Borborema
La sequía que duró entre 2012 y 2016 planteó una serie de desafíos para la 

conservación de las semillas da paixão en el territorio de Borborema. Las estrategias 
definidas por los bsc en el ámbito de la movilización promovida por la Comisión 
de Semillas de Polo se organizan en cuatro ejes principales: (i) capacitación y 
movilización; (ii) articulación; (iii) procesamiento y comercialización, y (iv) impacto 
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político. Estos ejes y sus respectivas estrategias responden a las hipótesis 
desarrolladas por Cordeiro y Almeida (2002), basadas en diagnósticos participativos 
realizados en la región en la década de 1990, como se muestra en la Tabla 13.1.

Con respecto a la diversidad gestionada y conservada (hipótesis (i)), el 
monitoreo de los bsc en la red del Polo de Borborema realizado en 2016 por el Polo 
y el as-pta identificó 120 variedades de 27 especies, como se muestra en la Figura 
13.2. Estos datos pueden ser el resultado de un mayor flujo de semillas de los 
bancos familiares a los bancos comunitarios, así como la redención de variedades 
que se habían perdido. El aumento en este flujo se atribuye al fortalecimiento 
de los espacios organizativos, su gestión transparente y participativa, su mejor 
estructuración y el creciente compromiso y conciencia de los agricultores en relación 
con los bsc.

El hecho de que esta diversidad depositada en los bancos comunitarios 
ocurriera en el apogeo de una sequía prolongada reafirma la interpretación anterior. 
Ante la gran adversidad climática, que aumenta el riesgo de pérdida de variedades, 
la estrategia adoptada por las familias fue reforzar, a través de los bancos, la acción 
colectiva para la conservación de la agrobiodiversidad. El aumento de la diversidad 
en los bsc como resultado del rescate de semillas resulta de la incorporación de 
nuevas familias (y sus semillas) en la dinámica territorial de la red de bancos de 
Polo, así como la participación de los agricultores en intercambios, eventos y ferias 
de semillas, que favorecen la redención y la adquisición de nuevas variedades 
(hipótesis (iv)).
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Hipótesis Estrategias

Cordeiro y Almeida (2002) Comité Regional de 
Semillas del Polo 

Borborema

(i) Aumento en la 
diversidad de especies 

Aumento global y mejor 
distribución del ingreso monetario 
en unidades de producción 
familiar durante el año

Redención de variedades; 
fortalecimiento 
organizacional de los 
BSC; diversificación de las 
especies gestionadas por 
los BSC (hortalizas, forrajes 
y frutas); valoración del 
papel de las mujeres y los 
huertos productivos

Mayor autonomía en la provisión 
de alimentos para la familia

Mayor flexibilidad para enfrentar 
las adversidades climáticas y las 
fluctuaciones del mercado

Mayores contribuciones a la 
recuperación y el mantenimiento 
de la fertilidad natural del suelo, 
beneficiando directamente los 
rendimientos de los cultivos

Mayor eficiencia en el uso del 
espacio y la mano de obra

(ii) Aumento en la 
variabilidad genética

Mejor rendimiento de los cultivos Redención de variedades; 
pruebas de competencia; 
cultivos agroecológicos; 
investigación participativa 
sobre control alternativo de 
plagas y enfermedades; 
mejora de producción; ferias 
agroecológicas; mercados 
institucionales

Mayor flexibilidad para enfrentar 
las adversidades y los riesgos 
climáticos

Mayores opciones para el 
mercado

(iii) Mejora de 
la capacidad de 
procesamiento y 
almacenamiento de 
semillas

Aumenta la calidad física de las 
semillas y, en consecuencia, el 
rendimiento de los cultivos

Estructuración y provisión 
de equipos para BSC; 
investigación participativa 
sobre almacenamiento 
de semillas; pruebas 
de germinación y 
vigor; monitoreo de 
la contaminación por 
transgénicos; seguimiento 
de inventarios y gestión de 
BSC

Permitirá la reducción de 
pérdidas debido a problemas de 
almacenamiento de granos
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(iv) Los BSC permitirán
 

Mayor autonomía en el suministro 
de semillas

Fortalecimiento de los 
bancos; mejora de los 
guardianes de semillas; 
visitas de intercambio; 
campos de multiplicación 
de semillas; dinámica 
comunitaria, municipal, 
territorial y estatal de 
semillas; fiesta Estadual 
das Semillas da Paixão; 
información y comunicación; 
impacto en las políticas 
públicas

Mayor posibilidad de financiar 
sistemas productivos

Un espacio para la capacitación 
y mayor intercambio de recursos 
genéticos e información entre los 
agricultores

Fortalecimiento de las prácticas 
de organización comunitaria

Mayor posibilidad de articulación 
entre organizaciones de 
agricultores en red basadas en 
referencias comunitarias

Tabla 13.1. Hipótesis que guían el programa de semillas y estrategias formuladas por la 
Comisión de Semillas de Polo.

Fuente: Cordeiro y Almeida (2002).

Figura 13.2. Composición (%) de especies y variedades locales almacenadas en la red 
del Banco Comunitario de Semillas en el Territorio de Borborema, Paraíba, 2016. 

Fuente: Silva y otros (2017a).

Los porotos son el cultivo más diverso en los bsc en el territorio de Borborema. 
La Tabla 13.2 presenta datos sobre encuestas de variedades de tres especies de 
porotos almacenadas en los bsc del territorio, llevadas a cabo en 2002 y 2017. Se 
observa un aumento en la diversidad total de variedades almacenadas y un aumento 
en variedades de porotos comunes (arranque) en el período, poroto tape y poroto 
manteca.

La diversidad encontrada en los bsc del territorio se registró en forma de 
catálogo (Silva y otros, 2016). La publicación se organizó a partir de talleres de 
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capacitación comunitaria en los que se completaron cuestionarios sobre las 
principales variedades almacenadas en los bancos y las cualidades, usos y 
formas de cultivo de estas. Luego, esta información se verificó de forma cruzada 
con los datos de monitoreo anuales de la Red de Bancos de Semillas del Polo 
de Borborema. Es un registro que busca mejorar la trayectoria de las familias de 
agricultores que observaron, experimentaron y seleccionaron semillas adaptadas 
a las características de la región, y cuidan este patrimonio genético y cultural. La 
publicación se distribuyó entre las familias de agricultores vinculadas al Polo, y ha 
cumplido la función de facilitar el intercambio de semillas e información entre los que 
las resguardan, además de ser un instrumento para afirmar las semillas da paixão 
como elemento central para la autonomía de los agricultores familiares.

Especies de porotos 2002 2017

Poroto de arranque (Phaseolus vulgaris) 28 35

Poroto tape (Vigna unguiculata) 22 23

Poroto manteca (Phaseolus lunatus) 17 24

Total 67 82

Tabla 13.2. Variedades de poroto de arranque, poroto tape y poroto manteca 
almacenadas en BSC en el territorio de Borborema, Paraíba. 

Fuente: Cordeiro y Almeida (2002); Silva y otros (2017a).

Con respecto al aumento de la variabilidad genética en los bsc (hipótesis (ii)), 
la Comisión de semillas ha estado trabajando para fortalecer las asociaciones con 
instituciones de investigación para la implementación de pruebas de competencia 
entre variedades da paixão y comerciales. Los criterios de comparación entre las 
variedades son definidos por los agricultores, y los experimentos son implementados 
en condiciones reales de cultivo y monitoreados con el apoyo de estudiantes e 
investigadores de Embrapa Tabuleiros Costeiros. Las variedades de maíz da 
paixão han demostrado rendimientos a la par o más productivos que las variedades 
comerciales encontradas en la región o distribuidas a través de programas públicos. 
Estos resultados se confirmaron tanto para la producción de granos (kg/ha), como 
para la producción de biomasa forrajera (kg/ha), dos de los criterios enumerados por 
los agricultores (Santos y otros, 2012). El rendimiento superior de las variedades 
da paixão también se confirmó para el poroto tape (caupí), a través de pruebas de 
competencia participativas realizadas en la región (Santos y otros, 2016).

Para que el aumento de la variabilidad genética conservada en la región esté 
relacionado con un mejor rendimiento del cultivo, se implementan otros frentes de 
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investigación, que buscan alternativas agroecológicas a los problemas identificados 
por los agricultores (Oliveira y otros, 2017). Una de estas líneas de investigación, 
realizada en colaboración con la Universidad Estatal de Paraíba (uepb), es el estudio 
de plagas y enfermedades del poroto tape. También hay una línea de investigación 
con extractos de plantas y jarabes para controlar enfermedades en la producción de 
papa. Incluso considerando la disminución de las precipitaciones en el período de 
2011 a 2015, el rendimiento de las papas agroecológicas en el territorio aumentó de 
2,1 (t/ha) a 3,2 (t/ha) en promedio, llegando a 4,1 (t/ha) en 2014 (Azevedo y otros, 
2017).

La experiencia también ha demostrado que una mayor variabilidad genética 
puede representar mayores opciones de mercado. En los últimos años, la demanda 
de semillas da paixão ha crecido, tanto por organizaciones de otros estados, como por 
ferias agroecológicas y programas gubernamentales para compras institucionales. 
Inicialmente, algunos agricultores satisfacían esta demanda vendiendo sus semillas 
en botellas pet o bolsas sin ningún tipo de identificación. A partir de esta experiencia, 
cuatro municipios del territorio fueron equipados con unidades de empaque para 
semillas da paixão (compuestas de banco, tamices, báscula, sellador, estante de 
madera y bolsas de plástico). Los paquetes se utilizan para vender alimentos y 
semillas, y llevar la marca Produtos do Roçado. Los jóvenes y las familias miembros 
de los bsc participaron en talleres de capacitación sobre comercialización y ya están 
ofreciendo semillas envasadas de maíz, porotos y poroto manteca.

Cuscús da paixão, semillas criollas y contaminación transgénica
Además de representar una amenaza para la conservación de las variedades 

locales de maíz da paixão, la entrada de transgénicos en la región planteó dificultades 
crecientes para encontrar maíz no transgénico para preparar el cuscús, un plato típico 
de la zona. Buscando enfrentar este escenario, en 2016 as-pta adquirió dos molinos 
y dos secadores solares para procesar maíz en la producción de harina para el 
cuscús paixão. Dicho equipo es móvil y fue llevado a eventos de capacitación en los 
municipios del territorio. La acción ha ido ganando protagonismo: en 2018, el Polo 
de Borborema y as-pta implementaron una unidad de procesamiento para derivados 
de maíz en el Banco central de semillas (Banco Mãe). Esta opción ha permitido 
a las familias de agricultores actuar en dos frentes: junto con tutores y bancos de 
semillas, estimulando la producción de maíz mediante la implantación de campos 
de multiplicación de semillas y la capacitación para el procesamiento de harina de 
maíz, xerem y munguzá da paixão. Estos productos a base de maíz da paixão se 
empaquetan bajo la marca Produtos do Roçado y se venden en ferias agroecológicas 
de la región. A su vez, se estableció una asociación con la Universidad Federal de 
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Paraíba para determinar el tiempo de humectación, el secado de la harina, la fecha 
de vencimiento, y la forma adecuada de preparar y preservar la harina de maíz. 
Beneficiarse y vender semillas y productos derivados del maíz da paixão es una 
forma de resistencia al avance de los transgénicos. Alrededor de nueve toneladas 
de maíz sin transgénicos se compraron de la cosecha de 2018 para continuar el 
procesamiento de derivados de maíz sin transgénicos.

La mejora en la capacidad de procesamiento y almacenamiento de semillas 
(hipótesis (iii)) fue estimulada por la implementación de dos proyectos asociados 
con la Política Nacional de Agroecología y Producción Orgánica (pnapo): Ecoforte 
y Semillas de la Región Semiárida. El primero ofreció inversiones en redes de 
agroecología; el segundo es la construcción o renovación de bancos o casas de 
semillas en toda la región semiárida, la adquisición de equipos (como básculas, 
tamices, estantes, kits de detección transgénica y barriles de plástico para el 
almacenamiento de semillas), además de actividades de capacitación e intercambio. 
La Figura 13.3 ilustra la capacidad de almacenamiento de los bsc después de 
estas dos acciones. Los bajos volúmenes almacenados en 2016 reflejan la sequía 
que azotó la región. La asociación con la uepb ha permitido estudiar la pureza, la 
germinación y el vigor de las semillas, y también su viabilidad cuando se conservan 
durante diferentes períodos y técnicas.

Figura 13.3. Capacidad de almacenamiento y uso de los BSC en el territorio de 
Borborema, Paraíba, 2016

Además de la prolongada sequía, un fenómeno recurrente en la región 
como es la introducción del maíz transgénico, como se mencionó, amenaza la 



 
Capítulo 13 193

conservación de las variedades da paixão. Por lo tanto, se buscó identificar las 
formas de entrada de estas semillas genéticamente modificadas en el estado, con 
el objetivo de desarrollar estrategias para la defensa de las variedades locales. Así, 
se utilizaron tiras inmunocromatográficas para detectar la presencia de transgenes 
en las semillas. Los lotes de semillas que mostraron un resultado positivo para la 
presencia de proteínas transgénicas tenían un origen identificado, como se muestra 
en la Figura 13.4.

Figura 13.4. Entradas de maíz transgénico en el Territorio de Borborema, Paraíba, 2014 
a 2016

Esta preocupación por la contaminación de las semillas da paixão debido a 
las variedades transgénicas dio lugar a la campaña «No planto transgénicos para 
no borrar mi historia». Dicha campaña es permanente y se planeó inicialmente para 
expandir la capacidad de capacitación de las familias de agricultores, y desarrollar 
un protocolo para la producción de derivados de maíz libres de transgénicos, con 
miras a su posterior comercialización en ferias agroecológicas.

A partir de la campaña, se distribuyeron varios materiales informativos entre 
las familias con orientación para evitar la contaminación de sus semillas criollas. 
Además, el monitoreo de los bsc ha incorporado la prueba transgénica de semillas 
de maíz a su rutina, utilizando los kits adquiridos en los proyectos Ecoforte y Semillas 
de la Región Semiárida.
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La mencionada campaña tuvo grandes repercusiones entre los guardianes 
de semillas, pero la contaminación transgénica no tiene límites. En 2016 se probaron 
lotes de variedades criollas de maíz de 31 agricultores, obtenidos en 11 municipios, 
en cuatro regiones del estado vinculadas a la Red de Semillas de la Articulación del 
Paraibano semiárido. De las 31 muestras recolectadas, 16 estaban contaminadas 
(51,6 %). La mitad de los casos de contaminación provienen de semillas de la 
Companhia Nacional de Abastecimento, conab (maíz para alimentación animal del 
programa Venda de Balcão). Los otros casos tienen probable contaminación de 
semillas con origen desconocido o por plantaciones transgénicas en el vecindario. 
Ninguna de las 10 muestras obtenidas de semillas almacenadas en bancos 
comunitarios gestionados por agricultores mostró contaminación. Todas las pruebas 
de cinta (inmunocromatográfica) tuvieron los resultados confirmados por análisis 
molecular, demostrando ser una herramienta importante para el monitoreo de campo 
de la calidad de la semilla (Zanatta y otros, 2016).

En 2017, también dentro del alcance de la mencionada campaña, 120 
muestras de maíz criollo (64 %) de bsc analizadas con las cintas mostraron un 
resultado negativo para la contaminación. Por otro lado, en 70 muestras de maíz 
el resultado fue positivo (36 %), con la gran mayoría de las semillas que llegaron 
contaminadas a manos de las familias. Esta alta tasa de contaminación se debió 
a los efectos negativos de una de las mayores sequías experimentadas en años 
consecutivos en toda la región semiárida, que provocó una baja producción de 
reservas de maíz y, en consecuencia, una mayor demanda de semillas desde 
el exterior (Silva y otros, 2017b). También se identificó maíz contaminado cuyas 
semillas se adquirieron en mercados callejeros, supermercados y almacenes, pero 
los comerciantes no sabían cómo informar el origen, solo mencionaron que las 
semillas provenían de otros estados en las regiones del sur y sudeste de Brasil.

También como parte de la campaña, la Comisión de semillas definió como 
prioridad la implantación de campos de multiplicación de semillas como forma de 
enfrentar el problema de la contaminación, y también para aumentar el volumen 
de maíz da paixão producido para las familias de agricultores y para mercados 
agroecológicos (Pereira y otros, 2017). Los campos de multiplicación asumieron así 
el papel de generar una alternativa al transgénico, tanto del lado de la producción 
como del consumo.

CONSIDERACIONES FINALES
En vista del avance de los transgénicos en la región, la movilización de 

las familias de agricultores para el manejo colectivo de semillas se ha reafirmado 
como un proceso efectivo para la conservación de la diversidad genética del maíz. 
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Esto significa que las semillas da paixão contaminadas por transgénicos pueden 
recuperarse a través de la red bsc. El maíz marlo delgado contaminado en Remígio, 
por ejemplo, podría ser recuperado de un tutor en el municipio vecino de Solânea. 
El agricultor arara que contaminó su semilla de maíz jabatão pudo recuperarla 
en el mismo municipio. Por lo tanto, es necesario distinguir el lote de semillas 
contaminadas de la contaminación de una variedad en su conjunto.

Además de este mecanismo vinculado a la dinámica de la red bsc, la Comisión 
de Semillas del Polo ha tratado de organizar las existencias de seguridad en el 
Banco Mãe de semillas, especialmente de variedades de maíz. También se busca 
trabajar en formas complementarias de conservación ex situ, a través de los bancos 
de germoplasma de Embrapa, según lo previsto en el pnapo (Fernandes, 2017).

Los bsc son al mismo tiempo espacios para el rescate, la conservación y 
el acceso a semillas locales adaptadas, y para fortalecer la organización de los 
agricultores. Para reforzar estos propósitos, los bsc están en red y promueven el 
intercambio de semillas y de conocimiento. Los bancos también son una forma 
de resistencia frente a las políticas públicas que distribuyen anualmente semillas 
comerciales sin ningún vínculo con la estrategia de abastecer a los hogares en los 
bancos de semillas. Como espacios organizativos, los bsc fortalecen políticamente 
la agricultura familiar en la región y reafirman su centralidad en la lucha de los 
agricultores por la autonomía.

La asociación con universidades y centros de investigación permite la 
generación de conocimiento, que los agricultores incorporan en sus prácticas. Y 
al validar científicamente las estrategias agroecológicas adoptadas a nivel local, 
también se generan subsidios para la formulación de políticas públicas. Un 
ejemplo en este sentido son las pruebas de competencia entre variedades da 
paixão y variedades comerciales introducidas desde el exterior, que permiten a 
las organizaciones cuestionar la opción de invertir recursos públicos en la compra 
de semillas comerciales en lugar de comprar semillas criollas para programas de 
donación de semillas.

El acceso a políticas públicas dirigidas a semillas criollas permitió calificar 
y ampliar la escala del programa de semillas en el territorio de Borborema. Estos 
resultados se obtuvieron a través de acciones destinadas a aumentar la diversidad 
de las variedades manejadas por los bsc, y mejorar las técnicas y estructuras para 
almacenar y procesar semillas en los bancos. Los resultados obtenidos de las 
políticas antemencionadas no pueden separarse del hecho de que son llevados 
a cabo directamente por las organizaciones sociales en el territorio, garantizando 
así el control social y el empoderamiento de los beneficiarios y otras personas 
involucradas en el proceso.
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En Paraíba, la Fiesta Estadual da Semente da Paixão ha jugado un papel 
importante en la articulación y la animación de las familias, a través de una gran 
red de conservación y manejo de semillas criollas. Es también en este espacio que 
la red de semillas asa Paraíba renueva colectivamente sus estrategias, y describe 
las prioridades para el período y los diálogos con los administradores públicos y las 
autoridades.

Finalmente, el intercambio de semillas entre las familias de agricultores 
guardianes y la creación de redes de bancos comunitarios de semillas son formas 
importantes y efectivas de conservar las variedades criollas en la región semiárida.
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