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RESUMEN: En México, las actuales fi-
guras legales que otorgan derechos de
propiedad intelectual —denominación
de origen, patentes, secreto in dus trial,
variedades vegetales— son insuficientes
para cubrir el conocimiento tradicional, 
ya que éste no es considerado un cono- 
cimiento for mal por carecer de sistema- 
tización, experimentación, validación y
registro escrito. La finalidad del artículo 
es mostrar que el conocimiento tradi-
cional tiene procesos, y crea productos
y subproductos. Los datos de cam po y
una revisión de la legislación vigente en 
materia de derechos de propiedad
intelectual, dan elementos para afirmar
que existe incongruencia en tre los trata- 
dos y acuerdos internacionales ratifi-
cados por México y el cuerpo jurídico
mexicano.

 Palabras clave: conocimiento tradi-
cional, derecho intelectual, maíz criollo.

ABSTRACT: In Mex ico, the ac tual legaly fig -
ures taht be stow intellectual prop erty rights
—or i gin de nom i na tions. Pat ents, industrial se -
cret, veg e ta ble va ri et ies— are not enough to
cover the tra di tional knowl edge, since this is
not con sid er ate a for mal knowl edge for lack ing
sys tem ati za tion, ex per i men ta tion, val i da tion
and writ ten reg is tra tion. The ar ti cle pur pose is 
to show that the tra di tional knowl edge has
pro cess and cre ate prod ucts and subproducts.
The field data and a re view of the ac tual leg -
is la tion in the mat ter of in tel lec tual prop erty
rights, give el e ments to af firm that ex ist in con -
gru ity be tween the in ter na tional treats and
agree ments ratificated by Mex ico and the ju rid -
i cal Mex i can corp.

Descriptors: man age ment of knowl edge, in -
tel lec tual rights, pro cess and prod ucts.
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SUMARIO: I. Intro duc ción. II. Los de re chos de pro pie dad in te lec tual. III. Ori -
gen y si tua ción ac tual de los de re chos de pro pie dad in te lec tual en Mé xi co.
IV. Su je tos de de re chos de pro pie dad in te lec tual. V. Di se ño de la in ves ti ga -
ción. VI. Re sul ta dos de in ves ti ga ción en cam po. VII. El co no ci mien to tra di -
cio nal, sus pro ce sos para ge ne rar se mi lla y maíz para con su mo en Yax ca bá,
Yu ca tán. VIII. Ámbi tos de ges tión del co no ci mien to. IX. Con clu sio nes.

I. INTRODUCCIÓN

La si tua ción de la pro pie dad in te lec tual de los co no ci mien tos tra di cio na -
les en Méxi co es un te ma com pli ca do porque no exis te un cuer po le gal, y 
la nor ma ti vi dad vi gen te se en cuen tra dis per sa en di fe ren tes le yes. Esta
au sen cia de le gis la ción pa ra pro te ger el co no ci mien to tra di cio nal es re -
sul ta do de no con si de rar a los sa be res, ac ti vi da des y prácticas locales
como un conocimiento formal.

El ar gu men to pa ra no re co no cer y pro te ger los co no ci mien tos tra -
di cio na les es que cons ti tu yen pa tri mo nio co mún o de do mi nio pú blico. 
Ante es ta si tua ción, se pre ci sa ha cer es tu dios em pí ri cos pa ra do cu -
men tar los co no ci mien tos tra di cio na les, y de ter mi nar si en la ges tión
de és tos in ter vie nen pro ce sos pa ra la ge ne ra ción de pro duc tos.

II. LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Si bien los de re chos de pro pie dad in te lec tual (DPI) han co bra do
im por tan cia en los úl ti mos tiem pos, el ves ti gio más an ti guo en ma te -
ria de pro tec ción (si mi lar a una pa ten te) se en cuen tra en el si glo VII,
a. C., cuan do los grie gos otor ga ron pro tec ción a las re ce tas de co ci na 
por un año; pe ro su ma yor au ge y le gis la ción se dio en Eu ro pa en la 
épo ca me die val. Exis ten da tos de 1331, acer ca de las nor mas es ta ble -
ci das en Gran Bre ta ña, de car tas pa ten tes que otor ga ban cier tos pri -
vi le gios con ce di dos pa ra es ti mu lar la trans fe ren cia de tec no lo gía ex -
tran je ra y la in ven ción lo cal.1
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La le gis la ción de Ve ne cia de 1443 es la pri me ra re gu la ción que
con tie ne las ca rac te rís ti cas que se ase me jan a la pa ten te mo der na, es
de cir, ya ha bla de la obli ga ción del ti tu lar pa ra que re gis tre cual quier 
in ven to in ge nio so y nue vo, y prohi bía el uso del in ven to a quien no
lo hu bie ra crea do, a no ser que hu bie ra un pa go de por me dio. Si al -
guien usa ba el in ven to era san cio na do. El mo no po lio que otor ga ba
es ta pa ten te era por diez años. La im por tan cia de es ta le gis la ción ra -
di ca en que a tra vés de la pa ten te se pro mue ven las in ven cio nes y los 
de re chos que tie ne el in ven tor so bre su crea ción, ade más de la
utilidad so cial de las in ven cio nes.2

La re gu la ción de Ve ne cia fue mo de lo pa ra más paí ses eu ro peos:
Fran cia, Ale ma nia, Bél gi ca, entre otros.

Estos an te ce den tes per mi ten en ten der por qué cuan do se ha bla de
DPI co mún men te se pien sa en pa ten tes; sin em bar go, los DPI tie nen
ám bi tos más am plios de apli ca ción, y sus dos ver tien tes son los de re -
chos de au tor y la propiedad industrial.

III. ORIGEN Y SITUACIÓN ACTUAL DE LOS DERECHOS

DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN MÉXICO

Los pri me ros an te ce den tes so bre la le gis la ción en ma te ria de DPI
en Mé xi co da tan de la épo ca no vohis pa na con la Real Orden de 20
de octu bre de 1764, ade más de la Ley en Pro pie dad Indus trial que
re gía las pa ten tes de in ven ción de cre ta da en 1820 por las Cor tes
espa ño las. Con es ta ley se ase gu ra ba el de re cho de pro pie dad al otor -
gar un cer ti fi ca do a los in ven to res o a quie nes per fec cio na ran o in -
troduje ran al gún ra mo de in dus tria.3

La his to ria en de re chos de pro pie dad in dus trial es am plia, pe ro
da da la na tu ra le za del ar tícu lo, se pre sen ta el aná li sis con cer nien te a
las variedades vegetales.

El an te ce den te más in me dia to de le gis la ción de va rie da des ve ge ta -
les se en cuen tra en la Ley de Pro pie dad Indus trial (LPI) de 1991, en
es ta ley las va rie da des ve ge ta les po dían ser pa ten ta das. La ley se re -
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for ma en 1994, y de cla ra que ya no son pa ten ta bles las variedades
vegetales.

A tra vés de los de re chos de ob ten tor de la Ley Fe de ral de Va rie -
da des Ve ge ta les (LFVV) de 1996 se pro te gen las va rie da des vegetales.

Ade más de la le gis la ción na cio nal, Mé xi co ha fir ma do tra ta dos y
acuer dos in ter na cio na les con cer nien tes a los DPI, y de acuer do al ar -
tícu lo 133 cons ti tu cio nal son de apli ca ción en Mé xi co una vez que el 
país los ratifica.

Ejem plo de es tos tra ta dos son: el Arre glo de Lis boa (1964), con cer -
nien te a la pro tec ción de las de no mi na cio nes de ori gen y su re gis tro
in ter na cio nal; acuer dos con la Unión pa ra la Pro tec ción de las
Obten cio nes Ve ge ta les de 1978 y re formas de 1991; el Con ve nio de
Pa rís de 1976, re fe ren te a la pro pie dad in dus trial y pro tec ción de va -
rie da des ve ge ta les; en 1994, el Acuer do so bre las Dis po si cio nes de
Pro pie dad Inte lec tual re la cio na das con el Co mer cio (TRIPS, en in -
glés).

Ca be in cluir los Tra ta dos de Li bre Co mer cio: el de Mé xi co-Esta -
dos Uni dos-Ca na dá fir ma do en 1993, y los de 1995 ce le bra dos en tre
Mé xi co-Co lombia-Ve nezue la-Cos ta Ri ca, y el Mé xi co-Bo li via. Estos
tra ta dos tie nen ca pi tu la do es pe cial con li nea mien tos en ma te ria de
DPI.4

La LPI de 1991 me dian te el sis te ma de pa ten tes pro te gía las va rieda -
des ve ge ta les; en 1994, es ta ley se re for ma y se ña la que ya no eran
pa ten ta bles las va rie da des ve ge ta les, to da vez que de bía emi tir se una
ley acor de a lo es ta ble ci do en los acuer dos de la Unión pa ra la Protec -
ción de las Obten cio nes Ve ge ta les de 1978, y re for mas de 1991, en
la cual Mé xi co par ti ci pó; pe ro tam bién en tra ba en vi gor en 1994 el
Tra ta do de Li bre Co mer cio en tre Mé xi co, Ca na dá y Esta dos Uni dos, 
que en el ar tícu lo 1709 de es te tra ta do se es ta ble ce que ca da una de
las par tes otor ga rá pro tec ción a las va rie da des de plan tas me dian te
pa ten tes, un es que ma efec ti vo de pro tec ción sui gé ne ris, o am bos.5
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En ese con tex to in ter na cio nal se emi te la LFVV de 1996 que
adop ta un sis te ma sui géne ris pa ra otor gar de re chos de ob ten tor a
quie nes ge ne ren va rie da des ve ge ta les, por lo que sur ge la du da de si
la le gis la ción me xi ca na en ma te ria de DPI obe de ce a pre sio nes de
ca rác ter in ter na cio nal. La di fe ren cia en tre el sis te ma de pa ten tes y el
sis te ma sui géne ris se apre cia en la ta bla uno que pue de ob ser var se
en las si guien tes pá gi nas.

De igual ma ne ra, Mé xi co tam bién ra ti fi có el Con ve nio so bre Di -
ver si dad Bio ló gi ca (CDB). Con ve nio que ade más de se ña lar la so be -
ra nía de los paí ses so bre sus re cur sos ge né ti cos, tie ne por ob je ti vos la
con ser va ción de la di ver si dad bio ló gi ca y su ma ne jo sos te ni ble, la dis -
tri bu ción jus ta y equi ta ti va de los be ne fi cios que se de ri ven de la uti -
li za ción de los re cur sos ge né ti cos, así co mo la con ser va ción de los
conocimientos tradicionales de las comunidades autóctonas.

Este conve nio ins ta a los Esta dos par te a que rea li cen le gis la ción
na cio nal pa ra re co no cer los de re chos de las co mu ni da des au tóc to nas
y lo ca les, en cuan to que son po see do ras de co no ci mien tos, in no va cio -
nes y prácticas tradicionales.

Pos te rior al CDB se han efec tua do una se rie de reu nio nes para dar 
se gui mien to a los ob je ti vos del con ve nio, co mo es el ca so de la Cum -
bre Mun dial de De sa rro llo Sos te ni ble del 2003, en don de se in sis te
pa ra que las na cio nes re co noz can los de re chos de las co mu ni da des y
le gis len en la pro tec ción de sus conocimientos e in no va cio nes.

IV. SUJETOS DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

La le gis la ción me xi ca na con si de ra co mo su je tos de DPI a per so nas 
fí si cas o morales.

De acuer do con la LFVV,6 ar tícu lo 2o., el ob ten tor es la per so na
fí si ca o mo ral que me dian te un pro ce so de me jo ra mien to ha ya ob teni -
do y de sa rro lla do una va rie dad ve ge tal de cual quier gé ne ro y es pecie.

De igual ma ne ra, la LFVV ha bla del pro ce so de me jo ra mien to e
in di ca que es una téc ni ca o con jun to de téc ni cas y pro ce di mien tos
que per mi ten de sa rro llar una va rie dad ve ge tal y que ha cen po si ble su 
pro tec ción por ser nue va, distinta, estable y homogénea.
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Ta bla 1. Pro tec ción de las va rie da des ve ge ta les

A) SISTEMA DE PATENTES*

Otorga monopolio de explotación.

Pro tege a una invención, es decir, a una idea que
constituya una regla o enseñanza de utilización de las
fuerzas de la naturaleza (materia y energía) para re solver 
un problema técnico.

Los requisitos para calificar una invención en este
sistema son: novedad, nivel inventivo, utilidad in dus trial.

*  Sis te ma adop ta do por la an tigua Ley de Pro pie dad Indus trial; la ac tual ex cep túa de pa ten ta mien to a las va rie dades ve ge ta les,

co mo ya se men cio nó an te rior men te.



B) SISTEMA SUI GÉNERIS**
   (derecho de los obtentores)

Otorga monopolio de explotación.

Concierne al producto como tal, es decir, el resultado
concreto y tan gi ble obtenido: variedad veg e tal.

No es necesaria una “divulgación suficiente”.

No se prevé ninguna protección para los procedimientos; 
sólo se pro tege el resultado.

Las variedades vegetales de origen nat u ral (descubiertas
en la naturaleza) también pueden, en ciertos casos, ser
objeto de protección como obtención, pues no se está
obligado a divulgar el procedimiento mediante el cual (el 
solicitante) se ha obtenido la nueva variedad.

El ma te rial (la semilla) sólo podría obtenerse si el obten-
tor lo pone en el comercio.

Los requisitos para calificar una variedad veg e tal en este
sistema son: novedad, homogeneidad, distinción, esta-
bilidad.

**  Sis te ma adop ta do por la ac tual Ley Fe de ral de Va rie da des Ve ge ta les.

FUENTE: Ela bo ra ción pro pia con da tos de Be ce rra Ra mí rez, M., La pro pie dad in te lec tual en trans for ma ción, Mé xi co, UNAM, 2004,

pp. 134 y 135.



Aun cuan do los cam pe si nos rea li zan sus ac ti vi da des agrí co las de
ma ne ra cons cien te, con or ga ni za ción y sis te ma ti za ción, em plean do el
co no ci mien to tra di cio nal; mien tras no sean per so na fí si ca o mo ral no 
pue den ser con si de ra dos co mo ob ten to res de una va rie dad ve ge tal, ya 
que tam po co se les re co no cen sus pro ce sos de me jo ra mien to.

Es de cir, un cam pe si no o una co mu ni dad cam pe si na no pue den
re gis trar una va rie dad ve ge tal crio lla re sul ta do de un pro ce so de me -
jo ra mien to tradicional.

En ese sen ti do, Ló pez7 con si de ra que la LFVV se apar ta com ple ta -
men te de las di rec tri ces mar ca das en el CDB.

Res pec to a la LFVV, Man si lla y Me jía8 se ña la que se di se ñó si -
guien do las di rec tri ces mar ca das por la UPOV-1978 y/o UPOV-1991, 
las cua les no con tem plan nin gún de re cho de los pue blos in dí ge nas, y
no son ap tas pa ra pro te ger va rie da des tra di cio na les, a la vez que fo -
men tan la es tan da ri za ción ge né ti ca.

Pa ra que la LFVV re co noz ca y pro te ja una va rie dad ve ge tal, és ta
de be ser nue va, dis tin ta, es ta ble y ho mo gé nea, ca rac te rís ti cas que no
pue den cum plir las va rie da des crio llas, por que pue den ser nue vas y
dis tin tas, pe ro no son estables y tampoco homogéneas.

Otra ley en ma te ria de DPI es la LPI, don de se en cuen tran re gu -
la cio nes y de fi ni cio nes con cer nien tes a las pa ten tes, de no mi na ción de
ori gen y se cre tos in dus tria les.9

En cuan to a la pa ten te en el ar tícu lo 15, se ña la que se con si de ra
in ven ción to da crea ción hu ma na que per mi ta trans for mar la ma te ria
o la ener gía que exis te en la na tu ra le za pa ra su apro ve cha mien to por 
el hom bre y sa tis fa cer sus necesidades concretas.

En el ar tícu lo 16 se men cio na que se rán pa ten ta bles las in ven cio -
nes que sean nue vas, re sul ta do de una ac ti vi dad in ven ti va y sus cep ti -
ble de apli ca ción in dus trial; y se ña la la excepción de patente en:
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I. Los pro ce sos esen cial men te bio ló gi cos pa ra la pro duc ción, re pro -
duc ción y pro pa ga ción de plan tas y animales;

II. El ma te rial bio ló gi co y ge né ti co, tal y co mo se en cuen tra en la
na tu ra le za...

V. A las va rie da des ve ge ta les.
El ar tícu lo 23 in di ca que la pa ten te ten drá una vi gen cia de 20

años im pro rro ga bles, con ta dos a par tir de la pre sen ta ción de la so li ci -
tud, y es ta rá su je ta al pa go de la tarifa correspondiente.

Por lo an te rior, se pue de de cir que la pa ten te es una ma ne ra de
pro tec ción del co no ci mien to útil (co mer cial) y es tem po ral, tie ne un
ca rác ter pre do mi nan te men te económico.

En al gu nos lu ga res del mun do la in ter pre ta ción de las frac cio nes I
y II la ha cen a con tra rio sen su, per mi tien do el pa ten ta mien to de pro -
ce sos no esen cial men te bio ló gi cos, pa ra la pro duc ción, y mate rial bio -
ló gi co y ge né ti co, no co mo se en cuen tra en la na tu ra le za.10

Un ejem plo de lo que per mi te pa ten tar el ma te rial ge né ti co es el
ar tícu lo 1709 del Tra ta do de Li bre Co mercio de Amé ri ca del Nor te
el cual per mi te pa ten tar microorganismos.

La LPI tam bién pro te ge la de no mi na ción de ori gen que se en cuen -
tra re gla men ta da por el ar tícu lo 156, y se ña la que se en tien de por
de no mi na ción de ori gen el nom bre de una re gión geo grá fi ca del país
que sir va pa ra de sig nar un pro duc to ori gi na rio de la mis ma, y cu ya
ca li dad o ca rac te rís ti ca se de ban ex clu si va men te al me dio geo grá fi co,
com pren di do en és te los fac to res na tu ra les y los hu ma nos.

Ran gel11 in di ca que la de no mi na ción de ori gen es un sig no dis tin -
ti vo que im pli ca el nom bre de un lu gar geo grá fi co que es uti li za do
pa ra nom brar de ter mi na das mer can cías, que con tie nen pro pie da des
de ele men tos na tu ra les de la re gión, y es tos pue den ser el agua, la
tie rra, el cli ma, ade más de la téc ni ca, tra di cio nes ar te sa na les y ha bi li -
da des de quienes la producen y habitan la región.

En Mé xi co se pue den en con trar los ca sos del tequi la, la arte sa nía
de Ta la ve ra, en tre otros que ejem pli fi can la com ple ji dad, y a quienes 
es tá di ri gi da la de no mi na ción de origen.
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El se cre to in dus trial se re gu la en el ar tícu lo 82 de la LPI,12 y se
con si de ra co mo se cre to in dus trial to da in for ma ción de apli ca ción in -
dus trial o co mer cial que guar de una per so na fí si ca o mo ral con ca -
rác ter con fi den cial, que le sig ni fi que ob te ner o man te ner una ven ta ja
com pe ti ti va o eco nó mi ca fren te a ter ce ros en la rea li za ción de ac ti vi -
da des eco nó mi cas, y res pec to de la cual ha ya adop ta do los me dios o
sis te mas su fi cien tes para preservar su confidencialidad y el acceso
restringido a la misma.

No se con si de ra rá se cre to in dus trial aque lla in for ma ción que sea
del do mi nio pú bli co, la que re sul te evi den te pa ra un téc ni co en la
ma te ria, con ba se en in for ma ción pre via men te dis po ni ble, o la que
de ba ser di vul ga da por dis po si ción le gal o por or den ju di cial.

En otras pa la bras, el se cre to in dus trial es la in for ma ción con fi den -
cial y de ac ce so res trin gi do que im pli ca la ob ten ción de una ven ta ja
com pe ti ti va o co mer cial fren te a ter ce ros, y que es guar da da por una 
persona física o moral.

V. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Pa ra mos trar que el co no ci mien to tra di cio nal tie ne pro ce sos y crea 
pro duc tos, se rea li zó la in ves ti ga ción de cam po con los mil pe ros pro -
duc to res de maíz en Yax ca bá, lo ca li dad ma ya que se lo ca li za en la
zo na mai ce ra del es ta do de Yu ca tán, Mé xi co.

El tra ba jo de cam po con sis tió en la apli ca ción de vein ti cua tro en -
tre vis tas: cua tro a au to ri da des lo ca les, die cio cho a nue ve cam pe si nos
con si de ra dos co mo fi to me jo ra do res en la lo ca li dad es tu dia da, y dos a 
ges to res que bus ca ron maíz an te una situación de pérdida por
desastre natural.

Las en tre vis tas, al igual que los re co rri dos por las par ce las pa ra iden -
ti fi car los ti pos de sue lo, las va rie da des de maíz, y el lu gar pa ra al -
ma ce nar el maíz, se rea li za ron de sep tiem bre a no viem bre de 2006.

Los cri te rios ge ne ra les pa ra ele gir a la co mu ni dad ob je to de es tu -
dio fue ron: que se cul ti va ra maíz crio llo, que tu vie ra po bla ción ma -
yo ri ta ria men te in dí ge na, y vas ta bi blio gra fía re sul ta do de in ves ti ga cio -
nes an te rio res, en tre las que ca be men cio nar, Di ná mi ca de la mil pa y
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For ta le ci mien to de las ba ses cien tí fi cas pa ra la con ser va ción in si tu de la bio di ver -
si dad agrí co la, del Co le gio de Post gra dua dos y del Insti tu to Inter na cio -
nal de Re cur sos Fi to ge né ti cos (IPGRI, en in glés), res pec ti va men te,
que fueron realizados en Yaxcabá.

VI. RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN EN CAM PO

Ante un cuer po le gal que no atien de las par ti cu la ri da des de las co -
mu ni da des in dí ge nas y cam pe si nas, sus co no ci mien tos e in no va cio nes, 
se ana li zó el cul ti vo del maíz en Yax ca bá, Yu ca tán, y se iden ti fi ca ron 
cua tro pro ce sos fun da men ta les en la ges tión pa ra el cul ti vo de cua tro 
ra zas de maíz crio llo de las cuales manejan veinticinco variedades.

VII. EL CONOCIMIENTO TRADICIONAL, SUS PROCESOS

PARA GENERAR SEMILLA Y MAÍZ PARA CONSUMO

EN YAXCABÁ, YUCATÁN

La mil pa, en Yu ca tán, co mo sis te ma de pro duc ción agrí co la tra di -
cio nal ya ha si do do cu men ta da por Her nán dez X., Be llo y Levy,13 y
se re to man al gu nos con cep tos de es tos au to res pa ra com ple men tar la
información de campo.

Con la in for ma ción pro por cio na da por los en tre vis ta dos, se pue de
ge ne ra li zar la pre sen cia de cua tro pro ce sos que in ter vie nen en la ges -
tión del co no ci mien to tra di cio nal pa ra el cul ti vo del maíz en Yax ca -
bá, se lec ción, me jo ra mien to, conservación y diversidad morfológica.

El pro ce so de se lec ción in clu ye es co ger la se mi lla y el lu gar don de
se rea li za ra la pró xi ma siem bra, el me jo ra mien to se ha ce vi si ble en la 
cru za y acrio lla mien to en tre va rie da des, la con ser va ción es tá pre sen te 
tan to en los so la res co mo en las mil pas, y la di ver si dad mor fo ló gi ca
se apre cia en las ca rac te rís ti cas fenotípicas de diferentes productos.

Estos pro ce sos y las va ria bles o ele men tos de los que de pen de, así
co mo los pro duc tos y sub pro duc tos que se ob tie nen de la sis te ma ti za -
ción y eje cu ción de pro ce sos, se re su men en la tabla dos que pue de
ver se en la si guien te página.
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Ta bla 2. Pro ce sos y pro duc tos del co no ci mien to tra di cio nal
en Yax ca bá, Yu ca tán, Mé xi co

Procesos Selección Mejoramiento Conservación Diversidad
morfológica*

ELEMENTOS
     O
VARI ABLES

SEMILLA:
Color, gusto, ciclo de
maduración

CRUZAS:
Tipo de suelo, ciclo
de maduración

DOBLA:
Lluvia, humedad,
animales silvestres

RAZAS DE MAÍZ:
Xmejen nal, Nal tel,
Xnuc nal, Dzit bacal

SITIO:
Distancia, vecindad,
disponibilidad de
semilla

ACRIOLLAMIENTO:
Tipo de suelo, ciclo
de maduración

TROJE EN MILPA/
TROJE EN CASA:
Utilidad, preferencia,
necesidad, arraigo

VARIEDADES
DE MAÍZ:
Pix Cristo, Xoy, Xe ju, 
K’aan nal, País xi’im,
Chun ya, Ch’on nal,
K’an xi’im, Chak chob, 
Sak nal, Xbox holoch,
Sakxi’im, Xwob nal,
Xgranada nal, Xhe ub.*

*  Algu nas de es tas va rie da des se sub di vi den por co lor (blan co, ama ri llo, ro jo, púr pu ra).

FUENTE: ela bo ra ción pro pia con da tos de cam po, com ple men ta dos con in for ma ción de Gó mez, L. M. et al., “Sis te ma in for mal de

abas te ci mien to de se mi llas de los cul ti vos de la mil pa de Yax ca bá, Yu ca tán”, en IPGRI et al. (eds.), Ma ne jo de la di ver si dad de los

cul ti vos en los agroe co sis te mas tra di cio na les, Ca li, Insti tu to Inter na cio nal de Re cur sos Fi to ge né ti cos, 2004; e Inte rian, K. V. M., “Aso -

cia ción de la di ver si dad ge néti ca de los cul ti vos de la mil pa con los sis te mas agrí co las y fac to res so cioe co nó mi cos en el cen -

tro-orien te de Yu ca tán”, Mon te ci llo, Mé xi co, Co le gio de Post gra dua dos, 2005, te sis de maes tría.



La se lec ción: la se lec ción de la se mi lla con sis te en ha cer una dis tin -
ción del maíz en tre gra no pa ra con su mo y se mi lla pa ra cul ti var.

Los en tre vis ta dos coin ci den en se ña lar que la se lec ción de se mi lla
se ha ce en di fe ren tes mo men tos: en la épo ca de co se cha, an tes de
sem brar y al des gra nar lo pa ra su uti li za ción en la co ci na y el con su -
mo ani mal. Tam bién se ña lan que al gu nas fa mi lias se lec cio nan se mi lla 
al mo men to de co se char, cuan do des gra na pa ra con su mir y an tes de
sembrar, o solamente en algún momento de los descritos.

Pa ra ele gir el si tio don de se ha rá la ro za y pos te rior men te se sem -
bra rá, se to ma en cuen ta la an ti güe dad del mon te, la dis tan cia que
hay en tre es te si tio y la vi vien da, y la se mi lla que tie nen o pue den
con se guir pa ra el ti po de sue lo don de se establecerá el cultivo.

La dis tan cia en la se lec ción del si tio es un fac tor im por tan te pues
los en tre vis ta dos re fie ren que de bi do a las ac ti vi da des por aten der de -
ben bus car no des pla zar se tan to o bien bus car es tar cer ca de otros
com pa ñe ros mil pe ros en ca so de ne ce si tar en car gar la mil pa. La re la -
ción que hay en tre la dis tan cia de la mil pa y la vi vien da ya fue am -
plia men te de ta lla da en La Mil pa en Yu ca tán…14

Pa ra Ca ma cho y Chá vez15 la se lec ción de se mi llas per mi te la mo -
di fi ca ción de la es truc tu ra de las po bla cio nes cul ti va das, y Arias16

indica que la siem bra se rea li za sólo con se mi llas seleccionadas
previamente.

Res pec to a los sue los que pre do mi nan en és ta par te de la Pe nín su -
la de Yu ca tán, Chá vez (y otros)17 se ña lan que los sue los que im pe ran 
en Yax ca bá son ca li zos y muy pe dre go sos, se lla ma Kan ka ba les a las li -
ge ras pla ni cies y re fie ren que abun dan los al ti llos pe dre go sos de no mi -
na dos tse ke les.

LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO TRADICIONAL 1221

14 Idem.
15 Ca ma cho V. y Chá vez S., Jo sé, “Di ver si dad mor fo ló gi ca del maíz crio llo de la

re gión cen tro de Yu ca tán, Mé xi co”, en IPGRI et al. (eds.), Ma ne jo de la di ver si dad de los
cul ti vos en los agroe co sis te mas tra di cio na les, Ca li, Insti tu to Inter na cio nal de Re cur sos Fi to ge -
né ti cos, 2004.

16 Arias R., L., “La pro duc ción mil pe ra ac tual en Yax ca bá, Yu ca tán”, en Her nán -
dez E. et al. (comps.), La mil pa en Yu ca tán…, cit., no ta 13.

17 Chá vez S., Jo sé et al., “Be ne fi cios po ten cia les del me jo ra mien to par ti ci pa ti vo de
maíz en el sis te ma ro za-tum ba-que ma de Yu ca tán, Mé xi co”, en IPGRI et al. (eds.), op. 
cit., no ta 15.



An te un sue lo muy pe dre go so y con po cas pla ni cies, re fie ren los
en tre vis ta dos que bus can te ner más de una va rie dad de se mi lla pues
no sa ben dón de van a en con trar lu gar pa ra sem brar; Duch18 se ña la
que exis te una ter mi no lo gía edá fi ca que fa ci li ta a los cam pe si nos ma -
yas to mar de ci sio nes en cuan to al uso y ma ne jo agrí co la, e in di ca
que es te co no ci mien to so bre los suelos proviene de un trabajo
agrícola antiquísimo.

El me jo ra mien to: es te pro ce so de pen de del ci clo de ma du ra ción del
maíz, por lo que la ob ser va ción y ex pe ri men ta ción jue gan un pa pel
de ter mi nan te. En es te pro ce so hay dos ta reas es pe cí fi cas: la se lec ción
(ya des cri ta) y la in ten cio na li dad.

Cua tro en tre vis ta dos in di ca ron que de ma ne ra in ten cio nal siem -
bran dos maí ces crio llos di fe ren tes pa ra pro vo car que se cru cen. Da -
do que con el maíz que siem bran se abas te cen to do el año, es tos cua -
tro en tre vis ta dos en fa ti za ron que só lo una par te de la parcela la
utilizan para hacer cruzas.

Ade más de las cru zas in ten cio na das y las no in ten cio na das, los en -
tre vis ta dos que ma ne jan hí bri dos (cua tro milperos) se ña lan que pa ra
que el híbri do se efectúe ellos lo tie nen que cru zar. El tér mi no téc ni -
co que los es pe cia lis tas le han da do a es ta ac ti vi dad cam pe si na es
acrio lla mien to, el ca so con cre to y más di fun dido pa ra Yu ca tán es el
de Xoy.19

De acuer do a lo ob ser va do en cam po, se pue de sos te ner que en el
in te rior de la co mu ni dad las per so nas que ha cen cru zas in ten cio na das 
o acrio lla mien to son con si de ra das co mo fi to me jo ra do res, aun que no
uti li cen es te tér mi no; asi mis mo, los en tre vis ta dos coin ci die ron en que
las me jo res se mi llas eran las que pro du cían de ter mi na das per so nas
con ape go a las enseñanzas de sus padres, abuelos, y an tepa sa dos.

Ade más del re co no ci mien to an te rior, los en tre vis ta dos se ña lan que
las se mi llas de es tas per so nas es ta ban ga ran ti za das, y que in clu so los
lle ga ban a bus car de otras co mu ni da des pa ra com prar se mi lla; es de -
cir, tan to en el in te rior de la co mu ni dad co mo en las cir cun ve ci nas se 
re co no ce y va li da el co no ci mien to tradicional para la generación de
semillas.
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18 Duch G., J., “Los sue los, la agri cul tu ra y ve ge ta ción en Yu ca tán”, en Her nán dez 
E. et al. (comps.), La mil pa en Yu ca tán…, cit., no ta 13.

19 Véa se www.cimmyt.gob.mx.



De acuer do con Pé rez,20 Te rán y Ras mus sen,21 los agri cul to res
ma yas de Yu ca tán tie nen co no ci mien to de que pue den cru zar maí ces. 
Cama cho y Chá vez22 re por tan que, en Yax ca bá, con el acrio lla mien -
to se pue de te ner un me jor ren di mien to del gra no, pe ro que és te pre -
sen ta pla gas du ran te el al ma ce na mien to, por lo que las va rie da des
acriolladas no son de mucha aceptación.

Res pec to a la pre ser va ción de se mi llas entre una ge ne ra ción y
otra, Orte ga23 re fie re que al gu nos cam pe si nos se dis tin guen en su co -
mu ni dad por la efi ca cia de sus se mi llas, que son com par ti das con los
de más, se mi lla que ge ne ral men te fue he re da da en mu chas oca sio nes
por el pa dre o los abue los.

La con ser va ción: en Yax ca bá se rea li zan ac ti vi da des pa ra con ser var la 
ma zor ca de la que se ob tie ne gra no pa ra con su mo y se mi lla pa ra
la pró xi ma siem bra; con la con ser va ción, el cam pe si no ga ran ti za la
pre ser va ción de su se mi lla.

Pa ra con ser var el maíz, los cam pe si nos en tre vis ta dos tie nen ac cio -
nes muy es pe cí fi cas que les per mi ten man te ner en bue nas con di cio nes 
su grano.

Una ac ti vi dad, la pri me ra de un ci clo pro duc ti vo, es la do bla
(wats).24 La do bla con sis te en ja lar la ca ña de maíz a la al tu ra del en -
tre nu do sin que és ta se rom pa, de es ta ma ne ra la pun ta de la ma ta
que da ha cia aba jo sin que las ma zor cas to quen el sue lo, la fi na li dad
de la do bla es evi tar que el agua o la hu me dad pe netre por la pun ta de 
la ma zor ca aún cu bier ta por las brác teas u ho jas (jo loch en ma ya), al
tiem po que se per mi te el se ca do ópti mo de la ma zor ca pa ra al ma ce -
nar, y se evi ta que la fau na lo cal se la co ma.

Lo ante rior fue cons ta tado con las vi si tas a va rias par ce las, y se
ob ser vó que es ta ac ti vi dad se rea li za al re de dor de sep tiem bre y oc tu -
bre, se gún la va rie dad de maíz que se cultive.
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20 Pé rez T., A., “La agri cul tu ra mil pe ra de los ma yas de Yu ca tán”, en Var guez P.,
L. A. (ed.), La mil pa en tre los ma yas de Yu ca tán, Mé ri da, Yu ca tán, Uni ver si dad de Yu ca -
tán, 1981.

21 Te rán S. y Ras mus sen C., La mil pa de los ma yas. La agri cul tu ra de los ma yas prehis pá -
ni cos y ac tua les en el Nor este de Yu ca tán, Go bier no del Esta do de Yu ca tán, 1994.

22 Ca ma cho V. y Chá vez S., Jo sé, op. cit., no ta 15.
23 Orte ga P., R., Sin maíz no hay país. La di ver si dad del maíz en Mé xi co, UACh, 2003.
24 Tér mi no lo cal pa ra de sig nar la ac ti vi dad re fe ren te a la do bla del maíz, ne ce sa ria 

pa ra la con ser va ción en buen es ta do del maíz.



La to ta lidad de en tre vis ta dos se ña lan que quie nes pien san con su -
mir in me dia ta men te su maíz no lo do blan, si tua ción que pa sa ge ne -
ral men te con los hí bri dos.

Des pués de la do bla, en tre mar zo y abril del si guien te año se rea li -
za la co se cha que los mil pe ros de no mi nan co se cha ma yor (hooch).25

Una vez co se cha das las ma zor cas se de ci de en dónde se van a
con ser var, si en la tro je de la mil pa o en la tro je del so lar (kuun ches).26

La tro je es una em pa li za da rec tan gu lar con el te cho a una o dos
aguas; al in te rior de la em pa li za da, y a una al tu ra de 30 a 50 cen tí -
me tros, se construye una ba se de pa los que sir ve co mo pi so, y so bre
és te se aco mo dan con las pun tas ha cia aba jo las ma zor cas cu bier tas
con sus brác teas. En las vi si tas a las mil pas, se ob ser va ron tro jes con
ma zor cas bien con ser va das des de hace dos años.

La per ma nen cia de la tro je en la mil pa se de be a la gran can ti dad 
de ma zor cas que al ma ce na, y su uti li dad de pen de del nú me ro de ve -
ces que se ex trae y se trans por ta el maíz has ta la vi vien da para su
consumo.

La tro je en ca sa se cons tru ye de ma ne ra si mi lar a la tro je de mil -
pa, en ge ne ral las tro jes de la ca sa son de me nor ta ma ño que las de
la mil pa. La pre sen cia de es ta tro je evi ta tras la dos cons tan tes a la
mil pa, lo cual se re fuer za con la creen cia de que a las mu je res las
atra pa el vien to si van a la mil pa.

Ade más de las dos tro jes se ña la das, las mu je res man tie nen ma zor -
cas pa ra se mi lla en el in te rior de la co ci na pa ra que el hu mo las
conserve.

Res pec to a la do bla, Arias27 men cio na que es ta es un gra ne ro en
pie que per mi te pro te ger la ma zor ca del ata que de los pá ja ros; si ya
es tá pi ca do por los pá ja ros, de to dos mo dos la do bla evi ta la en tra da
de agua de llu via e impide que se pu dra la ma zor ca; tam bién se ña la
que la do bla apre su ra el se ca do de la ma zor ca y ha ce po si ble la en tra -
da de luz pa ra que se de sa rro llen y fruc ti fi quen otros cul ti vos aso cia -
dos al maíz, prin ci pal men te el frijol en re da dor.
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27 Arias R., L., op. cit., no ta 16.



De acuer do a lo vis to en cam po, exis ten tres ra zo nes pa ra pre ser -
var la se mi lla: la uti li dad, la ne ce si dad y “por gus to”.

Pre fe ren cia de uso por gus to: exis te una ten den cia a con ser var las se mi -
llas por me ra sa tis fac ción, es de cir el gus to de sem brar una va rie dad
en es pe cial y el uso es pe cí fi co de una va rie dad en la pre pa ra ción de
ali men tos, pe ro tam bién pa ra al gu nos en tre vis ta dos te ner un maíz bo -
ni to es una re com pen sa an te el tra ba jo de la san ta mil pa.

Con ser va ción por ne ce si dad: el de sa rro llo y em pleo de di fe ren tes va rie -
da des de maíz ha per mi ti do so bre po ner se a las con di cio nes del me dio 
y no que dar se sin maíz; se puede uti li zarlas de acuer do a las ne ce si -
da des muy es pe cí fi cas; in clu so se pue de vender maíz an tes de que to -
dos ten gan, co mo es el ca so del hí bri do.

Los en tre vis ta dos ma ne jan se mi llas que res pon den a las con di cio -
nes cli ma to ló gi cas pro pias de la re gión. En ese sen ti do, Orte ga28 in di -
ca que los va ro nes se ocu pan de te ner y man te ner po bla cio nes que se 
adap ten a las con di cio nes de su campo y a las demandas del
mercado

Ca ma cho y Chá vez29 men cio nan que los agri cul to res ma yas cul ti -
van di fe ren tes va rie da des lo ca les por sus prin ci pios cul tu ra les y ne ce -
si da des alimen ti cias, a la vez que Orte ga30 in di ca que las mu je res tie -
nen in cli na ción por maí ces que ten gan atri bu tos pa ra la co ci na y que 
sean fá ci les de des gra nar; ellas pi den que se cul ti ven, ade más de los
maí ces blancos, variedades de colores para los antojitos.

Con ser va ción por arrai go: los cam pe si nos en tre vis ta dos in di ca ron que
man tie nen el cul ti vo de de ter mi na das va rie da des por que se las de ja -
ron sus an te pa sa dos, y ya for man par te de su vi da de ma ne ra muy
es pe cial. Orte ga31 men cio na que los agri cul to res de pue blos in dí ge nas 
con ser van po bla cio nes lo ca les de maíz con mu cho va lor agro nó mi co,
pe ro tam bién con sa be res y la cos mo vi sión que les han per mi ti do so -
bre vi vir y sos te ner sus cul tu ras.

La di ver si dad del maíz crio llo: es te es el úl ti mo pro ce so que se do cu -
men ta, y com pren de la di ver si dad mor fo ló gi ca y ge né ti ca de las va -
rie da des de maíz de la co mu ni dad de es tu dio.
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31 Idem.



Du ran te el tra ba jo de cam po se iden ti fi ca ron cua tro ra zas de maíz 
de no mi na das Nal tel, Xme jen nal, Dzit ba cal y Xnuc nal, las cua les pue -
den ser con si de ra das co mo pro duc tos prin ci pa les. Tam bién se iden ti -
fi ca ron al me nos do ce de las vein ti cin co va rie da des re por ta das por
otros es tu dios. Una ca rac te ri za ción mor fo ló gi ca y ge né ti ca de las va -
rie da des de maíz crio llo que cul ti van los mil pe ros de Yax ca bá se en -
cuen tra en la pu bli ca ción El ma ne jo de la di ver si dad…32

Lo yet te y Sma le33 se ña lan que los agri cul to res cul ti van de ma ne ra
tra di cio nal va rie da des lo ca les y ge ne ran nue va va ria bi li dad. Chá vez,
Ca nul, Bur gos y Már quez34 in di can que el co no ci mien to que tie nen
los agri cul to res ma yas yu ca ten ses al se lec cio nar su se mi lla pa ra sem -
brar, y el ha cer lo du ran te años, han atri bui do adap ta bi li dad lo cal o
geo grá fi ca y ha ge ne ra do la com bi na ción ge né ti ca de ca rac te res fa vo -
ra bles. En el mis mo sen ti do, Ca ma cho y Chá vez,35 en los es tu dios so -
bre di ver si dad mor fo ló gi ca que rea li za ron en Yax ca bá, con clu yen que 
exis te una gran va ria bi li dad mor fo ló gi ca de maíz, y que el agri cul tor
no sólo ha ma ne ja do las va rie da des me jo ra das si no que tam bién las
ha se lec cio na do pa ra ir adap tán do las y tor nán do las en op cio nes pa ra
cul ti vo.

Por lo an te rior, se pue de de cir que la se lec ción ci clo tras ci clo de
se mi lla in flu ye tam bién en el me jo ra mien to, ya que el cam pe si no sa -
be qué ca rac te rís ti cas ele gir de la se mi lla pa ra po der apro ve char las,
así que el me jo ra mien to con tri bu ye a la ge ne ra ción de la va ria bi li dad 
mor fo ló gi ca del maíz que po seen los mil pe ros de Yax ca bá.

De acuer do a lo ob ser va do en cam po, la mo di fi cación de va rie da -
des obe de ce no sólo a la con ser va ción y me jo ra mien to en sí, tam bién 
se tie nen fi nes tan es pe cí fi cos co mo la ven ta de un maíz de ma yor
acep ta ción en el mer ca do, por ser gran de y co se char se an tes que los
nati vos. Pe ro en ca so de sem brar el hí bri do sin un pro ce so de acrio -
lla mien to, da das las con di cio nes del lu gar don de se siem bra, no se
ob ten dría una co se cha acep ta ble y ni un maíz que sa tisfaga los gus tos 
del con su mi dor.
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VIII. ÁMBITOS DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Con lo has ta aquí ex pues to pa reciera que úni ca men te la mil pa es
el ám bi to o es fe ra don de se ges tiona el co no ci mien to tra di cio nal y sus 
procesos.

De lo ob ser va do en cam po se pue de ase gu rar que, ade más de la
mil pa, la fa mi lia y la co mu ni dad son otros ám bi tos que in ter vie nen
en la ges tión y va li da ción del co no ci mien to tra di cio nal. Tam bién en
cam po se pu do cons ta tar que el maíz o un sub pro duc to de éste (co -
mo los ta ma les o el ato le) es el ele men to cen tral en ce le bra cio nes o
ri tua les co mu ni ta rios y fa mi lia res.

La re la ción que se pre sen ta en tre la mil pa, la fa mi lia y la co mu ni -
dad en tor no al maíz, y las ce le bra cio nes en que és te es tá pre sente, se 
re su me en la tabla tres de la si guien te página.

En la se lec ción de la se mi lla y el si tio pa ra es ta ble cer el cul ti vo, in -
ter vie nen la fa mi lia y la comunidad.

Pa ra la se lec ción de se mi lla, el ama de ca sa du ran te to do el tiem -
po se lec cio na las ma zor cas que a su jui cio con tie nen la me jor se mi lla. 
Se pa ra és tas ma zor cas y las con ser va den tro de la co ci na, en to dos
los ca sos cer ca del fo gón pa ra que se hu meen. El cam pe si no se lec cio -
na la se mi lla du ran te la cosecha o días antes de la siembra.

Los que no tie nen se mi lla acu den a com prar la o a pe dir la pres ta da 
con al gún com pa ñe ro cam pe si no de la co mu ni dad, los en tre vis ta dos
coin ci die ron en se ña lar a de ter mi na das per so nas (fi to me jo ra do res) a
quienes re co no cen co mo aquellos que tie nen me jor se mi lla.

Pa ra la se lec ción del si tio don de se es ta ble ce rá la mil pa, el cam pe -
si no, acom pa ña do de al gún hi jo, rea li za am plios re co rri dos (“pa sear
el mon te”).

De acuer do con los en tre vis ta dos, una vez ele gi do el si tio —pre -
vien do la dis tan cia res pec to a la vi vien da; que el si tio no ha ya si do
ele gi do por otro mil pe ro; y la ve cin dad en tre el si tio y el ele gi do por
otro com pa ñe ro— se tiene que dar avi so al co mi sa ria do eji dal pa ra
pa gar de re chos y ga ran ti zar la po se sión del si tio. El co mi sa ria do en
tur no se ña la que so bre un pla no del po lí go no eji dal se van mar can do 
los si tios ya ocu pa dos en la me di da que va avi san do ca da mil pe ro.
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Ta bla 3. Ámbi tos de ges tión del co no ci mien to tra di cio nal
pa ra crear se mi lla y maíz pa ra con su mo

Ámbito/Proceso Milpa Fa milia Comunidad Celebraciones y rituales

SELECCIÓN

Han likol
(marzo)

Jedz lu’um
(sin fecha)

Todo el año De semilla Ama de casa Compra con
fitomejorador lo cal

Marzo Cosecha

Mayo Siembra Intercambio
Regalo de semilla

Julio-septiembre Del sitio de cultivo Campesino con algún
hijo

Aviso y pago de
derechos al ejido

MEJORAMIENTO

Ch’aa cha’ak
(junio)

Mayo Siembra en tre 400 y
800 m2 experimentales

Selección de semillas Validación

Junio Cruzas

Acriollamiento



Ámbito/Proceso Milpa Fa milia Comunidad Celebraciones y rituales

CONSERVACIÓN

Pibi nal
(octubre)

Octubre Dobla

Marzo Trojes en milpa Troje en so lar
Cocina

DIVERSIDAD
MORFOLÓGICA

Hanal pixan
(noviembre)

Se aprecia en la
cosecha (marzo)

Siembra Preferencia por
determinadas
variedades

Flujo e intercambio de 
semillas

Uso de diferentes
variedades por el ciclo 
de maduración y
condiciones del suelo

Abanico de opciones

FUEN TE: ela bo ra ción pro pia a par tir de da tos de cam po (2006).



Tam bién en el ám bi to co mu ni ta rio, a tra vés de ce le bra cio nes y ri -
tua les, es tá pre sen te la ges tión del maíz, ya que du ran te la co se cha
gran de se ce le bra el Han li kol, que es un agra de ci mien to por la co se -
cha en donde se ofren dan ato le (isua) y ta ma les.

Re la cio na do con la se lec ción del si tio se ce le bra el jedz lu ’um, ri tual 
que ofre ce el cam pe si no, al gu nos acom pa ñan tes y el en car ga do de
rea li zar el ri tual (el Hmen o sacer do te ma ya de la co mu ni dad). Este
ri tual, co mo ma ni fes ta ron los en tre vis ta dos, es pa ra pe dir per mi so a
los “Se ño res del Mon te”.

Evi den te men te el me jo ra mien to es tá en la mil pa, pe ro la fa mi lia y
la co mu ni dad in ter vie nen en es te pro ce so que tam bién se acom pa ña
de ri tua les.

Des pués de la siem bra, efec tua da con la se mi lla que la fa mi lia
con si de ro co mo la me jor, en la mil pa se rea li zan las cru zas y el
acrio lla mien to (prin ci pal men te por los fi to me jo ra do res del pue blo).
Este me jo ra mien to que se lo gra a tra vés de la se lec ción de se mi lla,
las cru zas y el acrio lla mien to, en el ca so de Yax ca bá es va li da do por
la comunidad y las lo ca li da des circunvecinas.

La ce le bra ción que acom pa ña a es te pro ce so es el Ch’aa cha ’ak que
es una ro ga ti va pa ra pe dir llu via. Esta es una ce le bra ción co mu ni ta -
ria en don de in ter vie nen úni ca men te los hom bres, y du ra tres días
con sus noches, de viernes a domingo.

To dos los mil pe ros con ser van su se mi lla; en es te pro ce so in ter vie ne 
la fa mi lia; y en ca sos ex tre mos —co mo la pér di da to tal por de sas tre
na tu ral— acu den con los fi to me jo ra do res del pue blo, y si és tos no
tie nen acu den a co mu ni da des cer ca nas. Es de cir, an te la in su fi cien cia 
o pér di da de se mi lla, en la co mu ni dad o co mu ni da des ve ci nas se ob -
tie ne, y cuan do en tre co mu ni da des no se resuel ve el pro ble ma, los
mil pe ros acu den a ins titucio nes ofi cia les a pe dir apo yo.

El Pi bi nal es la ce le bra ción que coin ci de con el pro ce so de con ser -
va ción, se le lla ma así por que es el nom bre que se le da al ta mal
que se ha ce con el maíz nue vo de la lla ma da co se cha me nor.

Pa ra la ela bo ra ción de es tos ta ma les (pi bes) se reú nen las mu je res
de la fa mi lia; ade más de los pi bes, tam bién se pre pa ra ato le con gra -
nos de maíz nue vo (áak’ sa’).

El ato le y los pi bes son la ofren da prin ci pal, y se acom pa ñan con
elo tes her vi dos. Esta ofren da se com ple men ta con los re zos que eje -
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cu tan el gru po de re zan de ras del pue blo. De acuer do con los en tre -
vis ta dos y lo ob ser va do en cam po, en Yax ca bá exis ten seis pa re jas de 
re zan de ras, quie nes pro gra man el día y la ho ra en que acu di rán a la
ca sa de ca da mil pe ro a ofre cer los re zos del Pibi nal.

En el pro ce so de la di ver si dad mor fo ló gi ca, la fa mi lia y la co mu ni -
dad tie nen un pa pel im por tan te. Todos los en tre vis ta dos se ña lan que
sus es po sas to man par te en la de ci sión acer ca de la va rie dad de maíz 
que se sem bra rá, y men cio nan que el co lor y la con sis ten cia que ad -
quie re la ma sa pa ra ha cer tor ti llas son los ele men tos pri mor dia les
que con si de ran las amas de ca sa.

De acuer do a lo ob ser va do en cam po, la di ver si dad mor fo ló gi ca
del maíz crio llo en Yax ca bá es un aba ni co de op cio nes pa ra las fa mi -
lias cam pe si nas, ya que las ra zas y va rie da des con que cuen tan
soportan lo errá ti co de las llu vias y es tán adap ta das a di fe ren tes ti pos 
de sue lo.

En la es fe ra co mu ni ta ria exis te un flu jo de se mi llas en tre mil pe ros, 
flu jo que se da por in ter cam bio, re ga los, prés ta mos o compraventa.

Pa ra la ce le bra ción del Ha nal pi xan (ce le bra ción de muer tos) se ela -
bo ran ta ma les (píib xpee lon), po zo le, ato le y pi bes; en to dos es tos ali -
men tos la ba se prin ci pal es el maíz; y el co lor y la con sis ten cia de és -
te de fi nen el uso de va rie da des es pe cí fi cas de maíz crio llo.

IX. CONCLUSIONES

Des pués de la re vi sión le gal y do cu men tal existente en Mé xi co
acer ca de la pro tec ción de los DPI se pue de ase gu rar que figu ras ju -
rí di cas co mo va rie da des ve ge ta les, de no mi na ción de ori gen, pa ten te y 
se cre to in dus trial no pro te gen los pro ce sos ni los pro duc tos y sub pro -
duc tos que se ge ne ran en las co mu ni da des in dí ge nas y/o cam pe si nas.

De lo an te rior se con clu ye que mientras es tas fi gu ras le ga les
continúen co mo has ta aho ra, las co mu ni da des in dí ge nas y cam pe si -
nas o cualquier gru po de cam pe si nos di fí cil men te po drán ob te ner el
re co no ci mien to y la pro tección le gal a los pro ce sos del co no ci mien to
tra di cio nal con que ma ne jan la agro di ver si dad.

Pa ra el ca so par ti cu lar es tu dia do, el maíz crio llo en Yu ca tán, y de
acuer do con los da tos de cam po, se con clu ye que en la ge ne ra ción
de se mi lla y maíz pa ra con su mo, el co no ci mien to tra di cio nal se con -
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for ma de cua tro pro ce sos: se lec ción, me jo ra mien to, con ser va ción y
di ver si dad mor fo ló gi ca. Con es tos ar gu men tos se pue de afir mar que
tan to el co no ci mien to tra di cio nal co mo el for mal son un con jun to de
pro ce sos sis te ma ti za dos y re pe ti bles, por lo que no se jus ti fi ca la fal ta
de pro tec ción le gal al pri me ro de és tos.

En cuan to a los re sul ta dos de cam po, es pre ci so se ña lar que la ges -
tión del co no ci mien to que per mi te la per ma nen cia y cul ti vo de las
ra zas y va rie da des de maíz crio llo en Yax ca bá es tá contenida en tres
ám bi tos o es fe ras: la mil pa, la fa mi lia y la co mu ni dad. El lu gar más
vi si ble de la in te rre la ción en tre estas es fe ras son las ce le bra cio nes y
ri tua les en tor no al maíz.
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