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1. INTRODUCCIÓN  
 

El compendio fue redactado 

como ayuda para comprender la 

importancia del sistema milpa 

(entendiendo como sistema 

milpa a la asociación entre maíz, frijol y ayotes sembrados  de manera combinada para aprovechar 

su beneficios y sus relaciones, apoyándose entre sí para un mejor aprovechamiento para la 

seguridad alimentaria). El compendio permite conocer las relaciones agrícolas, culturales, sociales, 

económicas y alimentarias entre estos alimentos y da a conocer prácticas tradicionales que 

persisten en la actualidad, tal como lo ilustran las imágenes 

del lado izquierdo. El compendio pretende sensibilizar y 

trasladar elementos teóricos, técnicos, culturales y 

ancestrales del sistema milpa que pueden ser usados en 

toda la región geográfica bajo el proyecto Nexos Locales.  

 

El sistema milpa es un resultado histórico de la relación 

hombre naturaleza y como centro, el maíz. Al sistema se le 

considera domesticado e integrado a la vida cot idiana 

dándole un sentido cultural muy profundo que, j un to  a la 

siembra de ot ras plantas como el frijol y ayote, brinda 

sus contenidos alimenticios para el desarrollo de la vida 

humana y de los guatemaltecos. Para la población 

guatemalteca el cultivar la milpa, cosecharla y consumirla 

representa toda una relación de vida  por encima de los 

elementos económicos presentes en la realidad actual del país. 

Desde la antigüedad se sabía que la simple mezcla de maíz, 

frijol y calabaza nos provee de los elementos necesarios para 

llevar una vida sana. Esta práctica se desarrolló durante 

muchos años y sigue vigente hasta la actualidad.  

 

Además de la relación armoniosa con la naturaleza, el cultivo 

de la milpa ha sido importante para millones de guatemaltecos 

en su desarrollo económico; también ha sido fuente de 

creatividad al permitir la adaptación del sistema en diferentes 

ámbitos y climas. El sistema milpa se puede encontrar a nivel 

del mar (cero metros) o en montañas (tres mil metros sobre el nivel del mar), lo que indica que la 

milpa puede crecer en climas fríos, templados y cálidos dando como resultado, diferentes formas 

de cultivar ( haciendo una interacción hombre ð ambiente utilizando para ello distintas técnicas y 

prácticas; así como una infinidad de utensilios, herramientas y aditamentos para su siembra, cosecha, 

almacenamiento y transformación). Adicionalmente se han desarrollado innumerables formas de 

preparación y consumo con estos alimentos creando; por ejemplo, un arte culinario basado en el 

maíz. El sistema milpa también permite el surgimiento de creencias y prácticas religiosas, tanto 

tradicionales como cristianas y sincréticas. 

 

Estas son algunas de las razones de la importancia del sistema milpa en la vida de los guatemaltecos 

por el papel fundamental en el sustento y nutrición del país, haciendo que estemos agradecidos 

hacia el òPadre nuestro ma²zó.  

 

 

Ilustración 1, Siembra antigua y actual 

de milpa 

 

 
Fuente: fotos tomadas de internet, 2016 

 òPadre nuestro, ma²z, agua maciza, alimento del son, uva del indio, grano del sol, vestido de 
las venas, ¡Padre maíz, varón de las estrellas!ó (Osmundo Arriola) 
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El Compendio del Sistema Milpa da a conocer el origen, por qué se entiende como sistema, 

técnicas y prácticas utilizadas, el papel de los animales, análisis socioeconómico y los aportes del 

sistema a la seguridad alimentaria y nutricional.   
 

1.1. Ori gen del maíz y la m ilpa 

A nivel mesoamericano se tiene un fuerte 

vínculo social, económico y cultural con el 

maíz y por ende, con la milpa, lo que nos 

hace afirmar que prácticamente toda 

cultura prehispánica tuvo relaciones y 

mitos asociados al maíz y que muchos 

permanecen hasta nuestros días. En los 

murales de San Bartolo; El Petén, 

Guatemala, pintados aproximadamente 

100 a. de C., se refleja la presencia del 

árbol Maíz ancestral como dios, padre y 

madre de la humanidad que convivía en las 

montañas, indicando que alrededor de ella 

se encontraban otros tipos de plantas. 
 

También existe un relato en el libro 

sagrado Pop Wuj donde menciona que: 

òDe Paxil, de Ḱ ayala, así llamados, vinieron las 

mazorcas amarillas y las mazorcas blancas 

(é) Allí encontraron el alimento, los 

ingredientes para el cuerpo de la gente creada 

y la gente formada(é) Maíz fue lo utilizado 

por Alom Ḱ ajolom (é)ó. El relato manifiesta 

más adelante un lugar llamado Paxil y 

Kõayala, donde se daban abundantes frutos 

y preciosas mazorcas de maíz amarillo y 

blanco.  

 

Curiosamente, este lugar se asemeja al pequeño lugar del departamento de Huehuetenango. 

Además, en el mismo documento se relata que surgieron los cuatro primero hombres de carne y 

sangre de maíz (Recinos, s.f). 
 

En América Latina se han descrito cerca de 220 razas de maíz (Goodman y McK. Bird. 1977). Para 

clasificar las variaciones del maíz que fueron sumándose a partir del teocintle se han nombrado 

grupos conocidos como òrazasó. Cada una de ellas se nombra a partir de distintas características 

fenotípicas (físicas) y genotípicas (las heredadas) que se expresan como las numerosas variantes 

diferenciadas en formas de mazorca, color y textura de grano, adaptaciones a diferentes suelos y 

climas y diversidad genética. 
 

El teocintle, del cual viene el maíz, se ha mezclado también de forma natural (mediante 

polinización). Cada día la variedad de plantas de maíz aumenta; primero, por la polinización natural  

y segundo, porque es una usanza milenaria el que los agricultores año con año mantengan, 

intercambien y experimenten con semillas propias o de otros vecinos de la misma localidad o de 

regiones distantes. En diversos momentos de la historia se han registrados variedades exóticas de 

países del sur. 

 

Ilustración 2, Maíz de Rayo o teocintle en sus primeras 

etapas de desarrollo 

 
Fuente propia, Santa Ana Huista, Mayo 2016 

 
òSe ha luchado por conservar el maíz de rayo porque se 

cree que de aquí, de la región Huista, es originario; pero está 

desapareciendo, entonces lo que nosotros hacemos es 

recolectar la semilla, la estamos repartiendo a algunos 

campesinos para que no se extinga. Solo lo tenemos para 

conservación. 

 

Tampoco ha tenido una mayor utilidad para hacer tortillas; 

más para el ganado, es lo que comía como zacate pero 

ahora ya casi ya no hay ganado. También no ha habido 

interés para investigar y mantener este maíz. Nosotros lo 

hemos estado preservandoó  
( Asociación para el desarrollo sostenible de la comunidad Huista, -

ADSOSMHU ð San Antonio Huista, Huehuetenango) 

http://masdemx.com/2016/05/el-mito-azteca-sobre-el-origen-del-maiz-video/
http://masdemx.com/2016/05/el-mito-azteca-sobre-el-origen-del-maiz-video/
http://masdemx.com/2016/05/el-mito-azteca-sobre-el-origen-del-maiz-video/
http://masdemx.com/2016/05/el-mito-azteca-sobre-el-origen-del-maiz-video/
http://www.biodiversidad.gob.mx/usos/maices/razas2012.html
http://masdemx.com/2016/03/el-maiz-fue-creado-por-antiguos-mexicanos-a-partir-del-teocintle-video/
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El origen del maíz (Zea mays) y sus parientes más cercanos, los teocintles (Zea spp.) se 

encuentran en Guatemala y México. Estudios indican que uno de los centros de origen se 

encuentra en el occidente de Guatemala y parte de Chiapas y los otros cuatro en México. La 

teoría toma como base los estudios de cromosomas, específicamente de nudos cromosómicos, 

que migraron en diferentes rutas y la presencia de teocintles en Oaxaca, México (cápsulas de 

teocintle de Guatemala es muestra de ello). Otros estudios apuntan que el centro de 

domesticación del maíz fue México. Con el tiempo se distribuyó al norte de México y Estados 

Unidos; así como al resto de América del Sur y Mesoamérica.  

 

Además, estudios manifiestan que el maíz silvestre pudo haberse originado en terr itorio 

guatemalteco, al encontrar el teocintle. El trabajo de Kemptom y Popenoe (1937) ofreció los 

primeros hallazgos de parientes silvestres del maíz. En varias localidades del departamento de 

Huehuetenango, ubicadas con exactitud en el trabajo de Iltis, Kolterman y Benz (1986), se 

determinó que el taxón òZea Maysó( subespecie Huehuetenanguensiss) existe aún en los 

municipios de Santa Ana Huista, San Antonio Huista, Jacaltenango y Nentón (USDA, IPGRI, CIAT 

y FAUSAC, s.f). La otra especie de teocintle ubicada en el país es el òZea luxuriansó que florece y 

se desarrolla en los departamentos de Jutiapa, Jalapa y Chiquimula. 

 

En el occidente de Guatemala, el conocimiento tradicional y científico ubicó la presencia del 

òMaíz de Rayo o Salicó, que es un recurso genético valioso para Guatemala. Investigaciones han 

constatado la presencia del òMaíz de Rayo o Salicó en varias parcelas de campesinos agricultores. 

La ubicación y conservación del teocintle son acciones de interés para desarrollar conocimiento 

sobre los recursos genéticos del país. Las parcelas de teocintle se encontraron en convivencia con 

árboles forestales, lo que indica que es un sistema milpa.  

 

Estos son algunos elementos históricos sobre el maíz que han influido en el qué hacer de la milpa.  

Esta forma de hacer cultivo ayudó a las grandes civilizaciones americanas en su desarrollo, 

elementos que persisten hasta la actualidad y son de uso común en Guatemala.1 

 

1.2.¿Por qué llamamos 

sistema milpa  a la forma de 

producir el maíz con otras 

plantas? 

Cualquier realidad es posible 

estudiarla e interpretarla desde 

la Teoría de Sistemas, 

desarrollada por el biólogo 

Bertalanffy (1968), que indica 

que los elementos de una 

problemática interaccionan de 

forma dinámica y organizada en 

función de un objetivo.  

 

                                                
1 Para mayor información consulte: 

 
Aguilar, R. (2014). Caracterización Morfológica de seis poblaciones de Teocintle Zea mays L. ssp huehuetenanguensis (H. H. 

Doebley), bajo condiciones de la Aldea Peb´il Pam, municipio de Jacaltenango, Huehuetenango. Guatemala.  Universidad de San 
Carlos de Guatemala, Centro Universitario del Noroccidente.  
Hernández, J., (2009). El origen de la diversidad del maíz en el continente americano, Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 

 

 

òNormalmente, aquí en el mes de junio inicia la siembra del maíz. El 

maíz lo sembramos asociado con dos cultivos más o hasta con tres. 

Sembramos maíz con ayote, chipilín y con frijol de enredo. La milpa le 

sirve de sostén al frijol para que enrede, y pues tenemos muy buenas 

cosechas; además, el frijol le aporta nitrógeno al maíz. El maíz es 

familia de las gramíneas, entonces el maíz chupa abono al suelo (é) 

Tratamos que se mantenga el equilibrio en la tierra o la fertilidad del 

suelo. Se tiene frijol y ayote para la alimentación. El frijol de 

enredadera. El ayote le sirve de cobertura al suelo, le guarda humedad 

al suelo; además, los microorganismos trabajan de manera muy buena, 

la materia orgánica que está debajo del ayote. Esto para nosotros es un 

sistemaó  
(Sr. Oswaldo Rubein Lemus, Centro de Capacitación Técnica Arturo Melville, 

Asociación para el desarrollo sostenible de la mancomunidad Huista,  -

ADSOSMHU ð San Antonio Huista, Huehuetenango). 
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Bertalanffy (1968) fundamenta su teoría bajo tres 

premisas: primero; los sistemas existen dentro de 

sistemas. Por ejemplo; el maíz, frijol y calabaza 

forman un sistema y además pueden pertenecer a 

un sistema agroforestal, que sería la combinación de 

los cultivos anteriores con una plantación de 

árboles forestales; los cultivos agroforestales están 

dentro de un sistema agro social; el trabajo en las 

parcelas es realizado por personas, y este se 

encuentra en el interior del sistema 

socioeconómico. La segunda premisa es que los 

sistemas son abiertos (es consecuencia de la 

primera premisa porque se caracteriza por un 

proceso de intercambio infinito con el ambiente, 

que serían los otros sistemas).  

 

Quiere decir que los sistemas dependen 

mutuamente para beneficiarse constantemente. La 

energía y materia son los elementos que se 

intercambian de forma regular para beneficiarse 

mutuamente. El sistema milpa, de esta manera, tiene 

que relacionarse con otros sistemas porque forma 

parte de otros ya que es una práctica agrícola y 

religiosa ancestral. La tercer premisa evidencia que 

las funciones de un sistema dependen de su 

estructura. El sistema milpa, con los cultivos de 

maíz, frijol y calabaza, colabora para protegerse a sí 

mismo del daño de plagas y enfermedades, 

beneficiando en la no utilización de insecticidas, 

fungicidas, nematicidas y demás pesticidas. 

 

En la Teoría de Sistemas se presenta un sujeto y un 

objeto. El sujeto es quien realiza la investigación. 

Tiene que tener una mentalidad multidisciplinaria 

para generar conclusiones sistémicas y de gran 

valor; así como recolectar información relevante 

para la descripción del fenómeno. Mientras que el 

objeto, es el fenómeno o situación que se va a 

estudiar. Tiene que haber una dinámica de 

comunicación entre el sujeto y objeto de estudio 

para determinar información relevante para la humanidad (Bertalanffy, 1968). 

 

Respecto al sistema milpa, como práctica agrícola ancestral y patrimonio de la cultura maya, al 

identificar los cultivos que lo constituyen se verifican las mejores opciones para aprovechar el 

recurso suelo, tan limitado en el altiplano guatemalteco. La creatividad es elemento fundamental para 

mejorar la funcionalidad de los sistemas y lograr formas novedosas que fortalezcan y posibiliten la 

solución de problemas como por ejemplo, la falta del recurso suelo. De lo anterior se desprende que 

el sistema milpa está formado por los componentes agrícola, animal o pecuario, socioeconómico y 

cultural. Sus principales elementos son maíz, frijol y animales. Las entradas del sistema son insumos y 

trabajo. Las salidas principales son productos agrícolas para la alimentación y animales. En la 

òEl Instituto de Ciencia y Tecnología ð 

ICTA- ha cubierto todo el país con 

programa maíz, en donde la sede central se 

encuentra en la ciudad capital Guatemala, 

las otras sedes departamentales se 

encuentran en la finca Fray Bartolomé de las 

Casas, Caal de Alta Verapaz, Cristiana en 

Izana, en el oasis de Zacapa, Playa Grande, 

el Quiche, Huehuetenango, San Jerónimo 

Baja Verapaz, la Almendra Chimaltenango, 

Jutiapa Cuyuta, Escuintla en la máquina y 

Labor Ovalle en Quetzaltenango. 

 

El programa se divide en dos actividades, 

parte cálida y la otra parte está en el 

altiplano. En la parte cálida se encuentra el 

Petén donde se trabaja en tres áreas.  En el 

área cálida se trabaja híbridos normales y los 

híbridos de alta calidad de proteínas y de 

zinc; parte de corredor seco sobre variedad 

desde sequía, y en el altiplano solo se 
trabaja variedad de polinización hibrida. 

 

Los centros del altiplano se encuentran en 

La alameda Chimaltenango y Labor Ovalle 

Quetzaltenango. Se trabaja con grupos, con 

amplia adaptación para poder sembrar en 

Huehuetenango, San Marcos y Sololá por lo 

que en el altiplano. El ICTA cuenta con 4 

materiales de maíz con adaptación a 

condición es del área del altiplano: uno 

blanco y un amarillo que son ICTA San 

Marceño el ICTA compuesto blanco, estas 

son recomendadas para áreas de 2,200 

hasta 2,800 de altura, especialmente el 

amarillo es mejor para el frio. Para el 

altiplano de altitud intermedia del 1,600 

hasta 2,200 se recomienda el maíz ICTA 

Marshalló. 
(Ing. Agr. Tomas Silvestre García,  Director de 

Centro de Investigación ICTA).  
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òProyecto Buena Milpa surge en el a¶o 2012 de extensi·n en Guatemala, haci®ndose los primeros trabajos con CIMMYT 

México. Estamos reutilizando la misma metodología, pero le llamamos Buena Milpa. Estuvimos haciendo un recorrido por 

los departamentos de Quetzaltenango y Huehuetenango, especialmente los Cuchumatanes. Para diagnosticar diseñamos 

una metodología que permitió, entonces, avanzar en esa línea porque vimos el caso del maíz. En México habían 

caracterizado 60 razas de maíz, y aquí, en Guatemala, hay 40 razas. Empezamos a determinarlo porque nos encontramos 

muy poco trabajo en esto, inicialmente el ICTA hace unos años y materiales como el San Marceño, Compuesto blanco, 

Chibarreto, Toto amarillo, B302 hasta B305, que tenían algunas características especiales, que provienen de ma²ces nativosó 
(Ing. Agr. Oscar López, Coordinador del departamento - MAGA). 

 

actualidad, con el crecimiento de la población y la intensificación de cultivos, el sistema milpa provoca 

problemas a nivel ambiental cuando se utiliza la roza, tumba y quema con fines de siembra de la milpa 

(claramente se convierte en un factor incidente del calentamiento global al incorporar grandes 

cantidades de C02 a la atmosfera). Otro problema es la incorporación de pesticidas, principalmente 

herbicidas que provocan contaminación ambiental2.  

 

2. REGIÓN SUR OCCIDENTAL DEL PAÍS  
 

El proyecto Nexos Locales se 

ubica en la región sur occidental, 

en los departamentos de 

Totonicapán, El Quiché, San 

Marcos y Quetzaltenango. Las 

características de esta zona 

climática son: 1) se encuentran 

alturas mayores o iguales de 

1,400 msnm hasta más de 3,000 

msnm; 2)presenta una diversidad 

de microclimas y climas en la 

gama de templados, fríos, 

semifríos y secos; 3)el ciclo de 

lluvias más intensas se desarrolla 

entre los meses de mayo a 

octubre, hay momentos en las 

cuales las lluvias son intensas y 

pueden provocar la erosión hasta 

desastres naturales; y, 4)se 

pueden experimentar las 

temperaturas más bajas del país 

en esta región. 

 

Se debe considerar que, entre julio y agosto, se da una canícula corta; además, de las épocas de 

sequía que se dan especialmente en las temporadas de verano. De estos cambios climáticos surge 

la importancia de los reservorios de agua para no tener problemas en el crecimiento normal de los 

cultivos. El no prepararse puede repercutir en los rendimientos de producción de cada tipo de 

planta. Las heladas son otro factor que afecta en esta zona climática porque los cultivos sensibles 

pueden sufrir daños, con  efecto significativo en la producción. 

 

                                                
2 Para mayor información consulte: Bertalanffy, L. (1968). TEORIA GENERAL DE LOS SISTEMAS: Fundamentos, desarrollo, aplicaciones. 
New York. O´Connor, J. y McDermott, I. (1998).Introducción al pensamiento sistémico. Barcelona.  

Ilustración 3, área geográfica de cobertura de Nexos Locales 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Nexos Locales, 2016 
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2.1. Altiplano occidental  

En esta región existen climas que varían del frio y semifrío, con invierno benigno, al semicálido 

con invierno benigno. Comprende la mayor parte del departamento de Huehuetenango, El 

Quiché, San Marcos, Quetzaltenango, Totonicapán y Sololá. Cuenta con buenos suelos para la 

producción agrícola, pero también existen amplias zonas con suelos propicios a la erosión, a la 

sequías y heladas, haciéndolos altamente vulnerables al cambio climático. 

 

2.2. Boca costa 

Transversalmente al país, existen regiones templadas que van desde el departamento de San 

Marcos hasta Jutiapa. La región está situada en la ladera montañosa de la Sierra Madre, en el 

descenso del altiplano hacia la planicie costera del Océano Pacífico con elevaciones de 300 a 

1,400 msnm, suelos muy ricos por su origen volcánico. 

 

2.3. Sistema milpa,  forma de producción y los impactos  

Dentro de la región, la milpa se desarrolla en diferentes altitudes, lo que nos permite decir que 

tenemos maíces de tierra fría, templada y caliente. Esta característica aplica para los frijoles, 

piloyes,  ayotes y chilacayotes. Esta variedad hace que existan variaciones en la forma de siembra. 

Por ejemplo, algunos siembran con humedad residual, otros siembran con el inicio de las lluvias, lo 

que lleva a diferenciar la forma de preparar el terreno para la siembra; otros, siembran con la 

humedad que produce el riego. Otros agricultores, al poseer variedades de porte bajo, ya no 

realizan el calzado o aporque. Algunos cuentan con semillas breves, rápidas o violentas; y otros, 

con semillas de crecimiento más pausado. 

 

La FAO realizó un estudio en el 2009, donde fue evaluada la producción de granos básicos (maíz, 

frijol y arroz) y observó qué comunidades de la región son afectadas por eventos climáticos 

adversos como el área denominada òcorredor secoó sobre todo en la Región Oriente del país.  

 

Guatemala depende del maíz y frijol y la seguridad alimentaria está sujeta a la importación de estos 

alimentos, ya que se tiene un déficit de producción de maíz (principalmente algunos casos como 

el corredor seco donde se considera que julio y agosto son los meses más críticos en los que se 

comienza a ver escasez y la necesidad de comprar maíz).El impacto de la escasez se mide en el 

aumento de los precios. Además, si el invierno es insuficiente o si hay inundaciones, impacta aún 

más en la disponibilidad interna del maíz. También las heladas fuera de época o las granizadas 

causan impactos en la agricultura. 

 

2.4. Agrobiodiversidad  

El contar con diferentes climas y micro climas permite el desarrollo de gran variedad; y a la vez, 

diversidad de plantas que el agricultor aprovecha para la alimentación humana y animal. Para 

entender la agrobiodiversidad se debe definir la biodiversidad. La biodiversidad es la relación 

entre las especies de plantas, animales y microorganismos existentes.  

 

La agrobiodiversidad es la interacción entre el medio ambiente, los recursos genéticos y la 

población con la cultura determinada, que aplica sus conocimientos etnológicos de gran riqueza 

para su aprovechamiento. Esta colabora al basarse en la conservación de la diversidad agrícola y su 

rol en el restablecimiento del equilibrio ecológico de los agroecosistemas para lograr una 

producción sustentable. Lo relevante es, que la misma biodiversidad logre encontrar formas de 

renovación; al no recuperarse, los costos pueden ser significativos. En esencia, los sistemas de 

producción agrícola permiten ofrecer bondades de alto valor. Otras plantas o hierbas que cubren 

el campo (malezas, para algunos) son utilizadas como forraje, el estiércol es utilizado como 

fertilizante orgánico. También puede ofrecer servicios ecológicos como el reciclaje de 
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nutrientes, la conservación del agua y suelo y el control biológico de las plagas y 

enfermedades de las plantas. La ingeniería ecológica ordena sus componentes como las plantas, 

animales, árboles, suelos; entre otras, con el fin de equilibrarse mutuamente y beneficiarse. 

 

La agricultura campesina y la agrobiodiversidad se logran relacionar a través de la producción 

ecológica. El agricultor puede consumir alimentos orgánicos y sanos con la presencia, uso y 

manejo de diversidad de plantas. Además, al existir la presencia de diversidad de plantaciones 

forestales, las familias logran obtener productos maderables y no maderables. 

 

La agrobiodiversidad, con las políticas neoliberales basadas en la agroindustria y en las 

exportaciones, no ha permitido un avance significativo. La biodiversidad se ha beneficiado 

grandemente de las tecnologías ancestrales que son primordiales para promover la riqueza de 

prácticas agrícolas y para no desequilibrar el ecosistema que depende de los sistemas de 

producción. En el siguiente cuadro se presenta una serie de plantas consumidas o que forman la 

alimentación de las comunidades3. 
 

 

Tabla 1, la agrobiodiversidad de la región utilizada en la alimentación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente propia, 2016 

                                                
3 Para más información consulte: 

Altieri, M. (s.f). El rol ecológico de la Biodiversidad en Agroecosistemas. Berkeley: CLADES. 
Altieri, M y Nicholls, C. (2000). AGROECOLOGIA: Teoría y práctica para una agricultura sustentable. 

México D.F: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Altieri, M. y Toledo, V. 
(2011). LA REVOLUCIÓN AGROECOLOGICA EN LATINOAMERICA. México: Sociedad Científica 
Latinoamérica de Agroecología (SOCLA). 

 

La agrobiodiversidad de la región ut iliz ada en la alimentación 

Nombre  Parte ut ilizada Nom bre  Parte ut ilizada 

Aguacate Frutos Izote Flores 

Chucte Frutos Bledo Hojas 
Nance Frutos Bledo rojo Hojas 

Chalum Frutos Jocote Frutos 

Paterna Flor Semilla Guanaba Frutos 

Cushin Frutos Papausa Frutos 

Verdolaga Hojas Anona Frutos 

Sunza Frutos Culantro Extranjero Hojas 

Capulin Frutos Quequeshque Raíces y Hojas 

Matazano Frutos Hoja nueve Hojas 

Zapote Frutos Santa Catarina Hojas 

Injerto Frutos Mabõal Hojas 

Chicozapote Frutos Hierba de trapo Hojas y Toda 

Tomate de árbol Frutos Achiote Semillas 

Miltomate Frutos Papaya Frutos 

Hierba mora Hojas Azapote Hojas 

Chiltepe Frutos Camote Raíces 

Chile de caballo Frutos Guicoy Toda 

Tomate Frutos Ayote Toda 

Caulote Frutos Chilacayote Toda 

Yuca Rizoma Chalib Semillas 

Frijol Semillas Güisquil l Toda 
Chamborote Semilla Jocote Frutos 
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3. CONOCIENDO EL SISTEMA MILPA  
 

El sistema milpa es un agro ecosistema o sistema 

ecológico agrícola cuyos principales componentes 

productivos son el maíz, el frijol y la calabaza (llamados a 

veces las tres hermanas o también milpa tradicional). 

Además, puede estar junto a otras plantas como manía, 

hierbas, miltomate, hortalizas, árboles frutales o 

complementado por chile y tomate. En algunas regiones 

del país, òHacer milpaó significa realizar todo el proceso 

productivo, desde la selección del terreno, hasta la 

cosecha. En este sentido, la milpa significa un sistema de 

conocimientos de la naturaleza y de la agricultura, 

sinónimo de sobrevivencia biológica y de reproducción 

social e identidad campesina. 

 

El sistema milpa aprovecha las diferencias de las plantas 

que se cultivan de manera combinada; por ejemplo, el 

frijol se enreda en las cañas de maíz usándolo de soporte, 

los ayotes con sus hojas anchas conservan el suelo y la 

humedad, el frijol aporta nutrientes al suelo que son 

aprovechados por el maíz y los ayotes. En otras palabras, 

el sistema milpa permite una convivencia y 

complementariedad de plantas entre sí.  

 

El sistema milpa es tanto el espacio físico, la tierra y la 

parcela como las especies vegetales y la diversidad 

productiva que sobre ella crece. Adicionalmente, el 

sistema milpa es también el reflejo de los conocimientos, 

la tecnología y las prácticas agrícolas para obtener de la 

tierra y del trabajo humano los productos necesarios 

para satisfacer las necesidades básicas de las familias 

campesinas. En el sistema milpa la manera o forma de 

preparar la parcela depende de una serie de factores 

como pendiente, profundidad, clase de suelo, 

condiciones del clima y época. Así también, la preparación de la parcela, tanto en áreas planas 

como en laderas, se hace con arado, manualmente o tracción animal, para luego realizar la 

siembra y esperar que el maíz, el frijol, ayote, calabaza, el haba y los demás componentes inicien 

su proceso de crecimiento y desarrollo. 

 

La integración de los cultivos en el sistema milpa es resultado de la observación durante siglos y 

del comportamiento de cada uno de los elementos que la integran. Es resultado del conocimiento 

práctico de agricultores que, probablemente, lo construyeron a través del ensayo y error. No es 

casual que a la fecha se conozca fácilmente qué cultivos se complementan entre sí cuando están 

bien manejados. El sistema de siembra de los agricultores es tradicional y deriva de costumbres 

profundamente arraigadas en las regiones y comunidades maiceras de Guatemala. 

 

 

Ilustración 4, milpa con riego, agricultor 

cosecha su milpa en mayo ð Tajumulco. 

 
Ilustración 5, siembra utilizando tracción 

animal 

 
Ilustración 6, Siembra de Maíz 

 
Fuente propia, 2016 
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El sistema milpa puede estar compuesto por diferentes cultivos como el maíz, haba, frijol, ayotes, 

diversidad de hierbas y forrajes; de los cuales, el maíz es el cultivo principal. Se han encontrado 

incluso experimentos factibles de los arreglos de maíz, frijol, árbol frutal o forestal aprovechando 

los tamaños de las plantas. Además, se tiene conocimiento de diversificar el sistema de 

producción con hortalizas como papa, rábano, zanahoria; entre otras. Existen, por lo menos, dos 

plantas sembradas en una misma área determinada que mutuamente se benefician para controlar 

plagas y enfermedades. Esta combinación hace que se aproveche el espacio suelo en condiciones 

minifundistas. 

 

La milpa integra procesos tanto naturales como socioculturales porque está compuesto por 

diferentes familias de plantas que se apoyan y benefician entre sí; por ejemplo, para prevenir los 

daños por parte de los insectos no beneficiosos que perjudican el rendimiento. Lo social cultural 

porque las personas que participan establecen distintas relaciones como cooperación, 

organización, intercambio de conocimientos y prácticas, relaciones de trabajo además de 

intercambio de trabajo colectivo (cuchubal) para las diferentes actividades del cultivo (preparación 

del terreno, siembra, aporque y cosecha) en diversos momentos; todas alrededor del sistema 

milpa.También, en lo sociocultural, el sistema de producción es una manera de continuar con el 

conocimiento valioso de la lógica ancestral que promueve la conservación de los recursos 

naturales, la agro biodiversidad, la salud del suelo, aumentar la actividad de microorganismos, 

mantener el balance del ecosistema e incluso, de la alimentación orgánica y nutritiva. 

 

De esta manera, se continúa aprovechando los cultivos nativos locales y plantas como las hierbas 

reconociendo su valor nutricional, medicinal y como fuentes de alimentación de animales o 

pecuaria tradicional. 

 

El sistema promueve la conservación logrando que la tierra mantenga su capacidad de producir 

alimentos durante varios ciclos por la recuperación del uso de los abonos orgánicos, que provienen 

de la materia prima, ya sea por los rastrojos incorporados nuevamente a la tierra o de las heces y 

orina de los animales. Cada una de estas prácticas son enseñanzas de los abuelos y padres de 

familia que transmiten a sus hijos y que nos llevan a pensar en el valor de muchas prácticas 

campesinas entorno al sistema milpa. 

 

En términos alimenticios, el sistema milpa por medio del maíz proporciona los carbohidratos, el 

frijol las proteínas, las hierbas y ayotes las vitaminas y minerales. Estos grupos de nutrientes son 

fundamentales para el funcionamiento normal del organismo. Los antepasados sabiamente 

reconocieron esta forma de hacer agricultura como una excelente propuesta para asegurar la 

alimentación de la familia.  

 
Ilustración 7, formas tradicionales de conservación de suelos y siembra de milpa en Santa Lucia La Reforma y San 

Cristóbal Totonicapán, departamento de Totonicapán 

 
Fuente propia, 2016 
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3.1. Diferentes formas de asociaciones de cultivos en el sistema milpa  

Las asociaciones de cultivos consisten en la plantación conjunta de distintos cultivos con la 

intención de que se ayuden entre sí en la captación de nutrientes, el control de plagas, la 

polinización; así como otros factores que mejoren la productividad agrícola. La asociación de 

cultivos se utiliza en la agricultura implementando campos de cultivos donde se intercalan; por 

ejemplo, especies de bulbo (remolacha, cebolla, entre otras) con especies de hoja (maíz, frijol, 

acelga, hierba mora, bledo; entre otras). Muchos de los principios actuales de la asociación de 

cultivos se utilizaban siglos atrás en pequeños huertos, ahora se realizan en las parcelas de los 

agricultores. El asocio del maíz con otros cultivos ha llevado a considerar a la milpa como un 

sistema complejo en donde se aprovechan, de manera complementaria, los diferentes recursos 

presentes en el sistema (agua, luz, suelo). A continuación se presentan las formas de asociar 

cultivos agrícolas.  

 

Monocultivos : se refiere a las plantaciones de gran extensión con el cultivo de una sola especie; 

por ejemplo, utilizando únicamente los mismos métodos de cultivos para toda la plantación; así 

como en el control de malezas, fertilización para obtener mayor producción en un solo cultivo. 

 

Policultivos:  es aquel tipo de agricultura que usa cosechas múltiples sobre la misma superficie 

utilizando el suelo con más de un cultivo en el año, imitando, hasta cierto punto, la diversidad de 

ecosistemas naturales de plantas herbáceas y evitando las grandes cargas sobre el uso agrícola de 

las cosechas únicas. La modalidad más interesante de este sistema de explotación consiste en 

intercalar varios cultivos en una unidad de terreno. Este tipo de operación recibe el nombre de 

òcultivos asociadosó. 

 

El manejo y la forma de trabajar en los diferentes asocios, dieron origen a muchas asociaciones.  El 

sistema milpa tiene diferentes asociaciones como se verán a continuación: 

3.1.1. Maíz, frijol y calabaza  

Esta asociación también es conocida como òtres hermanasó o también òmilpa tradicionaló. La milpa 

es entonces, un espacio físico en donde cohabitan un mundo de flora y fauna que, en su conjunto, 

forman una simbiosis (forma de asociación en donde las plantas que viven juntas se benefician 

mutuamente). El objetivo es preservarse y mantenerse. Por ejemplo, el maíz necesita de frijol 

para obtener mayores nutrientes y el frijol necesita del maíz para tener una espaldera en donde 

poder desarrollarse óptimamente; así como ambos necesitan del follaje de la planta de calabaza 

que cubra el suelo y evita que crezcan las malas hierbas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8, asocio milpa, frijol y calabaza 

 
Fuente propia, 2016 
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3.1.2. Maíz, frijol y hierbas  

En la región del occidente de Guatemala podemos 

encontrar, en el sistema, la asociación de cultivos 

de maíz, frijol y hierbas. Esta actividad se realiza 

para el aprovechamiento de las tierras; además, 

brindan medicinas y una buena alimentación a la 

familia. 

 

Las hierbas que podemos encontrar son hierba 

mora, perejil, nabos, bledo (amaranto), mostaza, 

miltomate, apazote, lechuguilla, alfalfilla, Santa 

Catarina y barba de San Nicolás, principalmente. 

En algunas comunidades se desarrollan las plantas 

de Tol, que se utilizan como recipientes     

(tecomates) y se pueden adecuar para trasladar las 

semillas al momento de la siembra. Además, se 

puede encontrar la asociación de algunas plantas 

medicinales como la manzanilla, hierba buena, flor 

de muerto; entre otras. 

3.1.3. Maíz, frijol y hortalizas  

En la región del altiplano occidental, la milpa es 

prioridad para la mayoría de agricultores. Año 

con año se ha venido desarrollando la 

asociación con otros cultivos como las 

hortalizas. Estas actividades son realizadas para el 

aprovechamiento del agua y del suelo, brindan 

mayor estabilidad económica y diversidad de 

productos agrícolas para las comunidades y para 

la exportación. Entre las hortalizas podemos 

mencionar la papa, tomate, ejotes, habas; entre 

otras. También se puede hablar de algunas 

hortalizas de exportación como el suchini, 

arverja china, la escarola, brócoli y coliflor. 

 

3.1.4. Maíz, frijol y frutas  

La siembra principal consiste en maíz, frijol y 

árbol frutal. Los frutales, para tierra caliente, 

podrían ser cítricos como limón, mandarina o 

naranjas; también, guayaba y aguacates. En tierra 

fría pueden ser frutales deciduos como durazno, 

ciruelas, manzana o aguacates. Otra modalidad es 

la siembra de árboles frutales dispersos, 

distribuidos en todo el terreno sin ningún tipo de 

arreglo. Los árboles pueden ser de manzana, 

aguacate; entre otros. Esta modalidad se da 

mucho en el altiplano. Es recomendable cuidar 

las podas correspondientes en los frutales para 

evitar problemas con el maíz. 

 

Ilustración 9, asocio milpa, frijol y manzanilla 

 
Fuente propia, 2016 

Ilustración 10, asociación maíz, frijol y haba 

 
Fuente propia, 2016 

Ilustración 11, asocio maíz, frijol y frutales dispersos 

 

Fuente propia, 2016 
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3.1.5. Maíz, frijol y árboles (maderable y leña)  

 

Los terrenos de vocación forestal pueden 

ser aprovechados en la agricultura para la 

siembra de maíz y frijol, siempre que se 

dispongan árboles para que las raíces de los 

árboles retengan el suelo para evitar la 

erosión. Algunos pájaros del bosque pueden 

comer insectos que causan daño a la 

agricultura y así ayudar a controlar plagas.  

 

Los mayas prehispánicos se alimentaban, 

principalmente, del sistema milpa entre el 

bosque y pudo alimentar a mucha gente, 

hasta la fecha esta actividad se realiza en 

muchas comunidades. 

 

El sistema es eficiente en la conservación del suelo y en la disminución de los escurrimientos del 

suelo. Es una tecnología económica y socialmente viable; además de ser eficiente para la 

producción de granos básicos y con ello, asegurar la seguridad alimentaria de las familias rurales. 

Por otro lado, se obtienen productos forestales como leña y madera. 

 

Es importante aclarar que hay un sin número de asociaciones que pueden ir cambiando en cada 

aldea, municipio o de un agricultor a otro. Podemos poner el ejemplo de la asociación maíz con 

manía o rosa de Jamaica que se desarrolla en Jacaltenango, Huehuetenango.4 

 
Ilustración 13, asocio maíz, manía y rosa de Jamaica 

 
Fuente propia, 2016 

 

 

 

 

                                                
4 Para mayor información consulte: 
Altieri, M. y Nicholls, C. (2010).Agroecología: Potenciando la Agricultura Campesina para Revertir el Hambre y la Inseguridad Alimentaria en el 

Mundo. California: Universidad de California y Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología (SOCLA). 
Altieri, M. y Toledo, V. (2011).La Revolución Agroecológica en Latinoamérica (vol. 38, No. 3). México D.F.: Sociedad Científica 
Latinoamericana de Agroecología (SOCLA). 

Hidalgo, F.,Houtart, F. y Lizárraga, P.(2014).Agriculturas campesinas en Latinoamérica: Propuestas y desafíos. Quito: Editorial Instituto de Altos 
Estudios Nacionales (IAEN). 
Sistema milpa: maíz, frijol, calabaza_http://fitochapingo.blogspot.com/2015/08/sistema-milpa-maiz-frijol-calabaza.html 

Milpa Intercalada con Árboles Frutales (MIAF)  http://www.sagarpa.gob.mx/desarrollo Rural. 
 

Ilustración 12, asocio maíz, frijol y árboles 

 
Fuente propia, 2016 

òEl Sistema Milpa nos da carbohidratos, prote²nas, vitaminas y minerales. No existe apego sobre un sistema milpa. 

Ahora nosotras vemos cómo nos queremos alimentar y decidimos qué siembras vamos a tener dentro de la milpa. 

Sabemos que no hay que sacar todas las plantas, hay que dejar  las mejores para semilla y as² no se acabanó 
(CADER/MAGA, Grupo Mujeres Aldea Varsovia, San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango). 

 

http://fitochapingo.blogspot.com/2015/08/sistema-milpa-maiz-frijol-calabaza.html
http://fitochapingo.blogspot.com/2015/08/sistema-milpa-maiz-frijol-calabaza.html
http://www.sagarpa.gob.mx/desarrollo%20Rural
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4. TÉCNICAS Y PRÁCTICAS AGRÍCOLAS 

DEL SISTEMA MILPA  
 

El sistema milpa se ha desarrollado durante muchos años. 

Se sabe que se origina antes de la llegada de los españoles 

pero que persiste en su tecnología y práctica hasta nuestros 

días. A continuación se hará una descripción sobre las 

semillas y el proceso desarrollado por los agricultores, las 

siembra (formas y épocas) y las formas de fertilizar. 

 

4.1. Semilla  

Las semillas son la parte principal de cualquier sistema de 

producción de alimentos. Ellas mismas son un alimento 

básico por las reservas nutritivas que poseen pero además, 

como estructura vegetal encargada de reproducir la especie 

entre generaciones. Su función principal es dar origen a 

nuevas plantas y poseer resistencia a las condiciones 

ambientales adversas. Son parte de la diversidad genética. 
 

Desde el nacimiento de la agricultura, el hombre ha 

guardado una relación especial con las semillas, como 

alimento de fácil conservación e inicio de la próxima 

cosecha. Las mejoras conseguidas en las características 

deseables de las plantas se transmiten con las semillas, 

originando una enorme diversidad de formas dentro de cada 

especie de interés agrícola, que además, se pueden 

transportar fácilmente a otros lugares de cultivo. 

 

Las semillas tienen gran importancia para la futura 

alimentación de las familias. Por medio de ellas, el agricultor 

/agricultora se encarga de llevar a cabo un proceso 

productivo que incluye la siembra, la cosecha, el secado y el 

almacenamiento; entre otras etapas. 
 

Al interior de las parcelas, las familias campesinas logran la 

obtención de las semillas de cada una de los cultivos 

sembrados como sistema milpa. La ventaja de las semillas es 

su adaptación; además de la resistencia a plagas y 

enfermedades la cual se debe de aprovechar y luego ser 

propagada. La importancia de las variedades de semillas 

nativas radica en que ha sido un esfuerzo de los abuelos por 

preservar este material genético de gran valor para las 

comunidades porque de forma tradicional o por saberes 

ancestrales han logrado, por medio del sentido común, 

conservar sus variedades. Las semillas criollas y mejoradas han 

permitido que se obtengan los alimentos necesarios para la 

seguridad alimentaria de las familias campesinas.  

 

 

Ilustración 14, colección de maíz 

 

Ilustración 15, mazorcas en canasto 

 

Ilustración 16, granos de maíz 

dispuestos para la siembra  

 

Fuente propia, 2016 

 òHay dos ®pocas de siembra. 

En las partes húmedas se 

siembra a finales de enero o 

a mediados de febrero, ahora 

la otra semilla se siembra 

cuando empieza a llover 

entre abril y mayoó. 

 òHay semillas violentas y tardadas. Las 

violentas se siembran después y se 

cosechan antes, las tardadas en su 

normalidad. Estas semillas fueron 

heredades a mi papa por su abuelo. 

Creo que tienen m§s de cien a¶osó 
(Eduardo Benjamín Pérez Barrios, agricultor 
ð Tajumulco, San Marcos). 

. 
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òBuscamos una variedad dentro del enfoque participativo para adaptación a áreas más pequeñas, considerando los 

microclimas. Ahí ponemos la experiencia del programa y la metodología para generar las variedades. El productor 

participa, ellos ponen sus materiales. Sacamos las variedades criollas mejoradas a partir de las variedades criollas. Ellos 

participan en cada ciclo de trabajo porque normalmente ellos no ven el rendimiento.  

 

Hay algunos agricultores que no les gustan algunos maíces porque es muy duro para desgranar, o porque el elote es 

muy grande. Los agricultores se fijan objetivos como; por ejemplo, que sus maíces sean más  brillosos. Pero hay que 

tener en cuenta que los maíces del altiplano tienen potencial de rendimiento, lo único que tenemos que hacer es 

trabajar para el mejoramiento del maíz. Lo hacemos junto a los agricultores con el enfoque de fitomejoramientoó 
(Ing. Agr. Juan Pedro Lacam - Encargado del Programa de Maíz ICTA Labor Ovalle. Quetzaltenango). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guatemala es considerada, junto con Méxi co, como  cent ro de or igen y diversidad 

genética  del maíz òZea mays Ló (especie relacionada con la cultura maya y los 

procesos de alimentación durante miles  de años de los guatemaltecos).  Razón 

fundamental por  lo que fue declarado Patr imo nio  Cultural Intangible de la Nación, 

Decreto  13-2014. 

 

4.1.1. Variedades de semillas en el maíz  

En Guatemala encontramos una gran variedad de semillas de maíz. En las fotografías siguientes se 

muestran algunas.5 

 
Ilustración 18, Teocintle: pariente 

silvestre del maíz 

Ilustración 19, raza Dzit - Bacal Ilustración 20, raza Comiteco 

   

                                                
5 Las fotografías se han tomado del poster Maíces de Guatemala, Proyecto Buena Milpa. 

Ilustración 17, gente sembrando maíz 

 
Fuente propia, 2016 
































































