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INTRODUCCIÓN 
La presente investigación analizará la forma adecuada de implementar una efectiva 

protección jurídica a bienes intangibles de pueblos indígenas, en este caso son las artesanías 

como ECT producidas por los nahuas de San Miguel Tzinacapan, Cuetzalan del Progreso, 

Puebla.  

En el plano internacional, las ECT se les da importancia a partir de 1960 por interés e 

iniciativa de los países en desarrollo, pues este tipo de bienes forman parte de la cultura de 

los pueblos indígenas; se debían alcanzar las metas mundiales de políticas públicas como la 

conservación de la diversidad biológica (Convenio sobre la Diversidad Biológica, de 1992), 

seguridad alimentaria, comercio justo y el desarrollo. Es en ese sentido que se opta por su 

protección a través de los sistemas de propiedad intelectual. En 1967 con el Convenio de 

Berna sobre la Protección de las Obras Literarias y Artísticas; en 1982 se adoptan las 

Disposiciones tipo OMPI-UNESCO para leyes nacionales; en 1996 con la adopción del 

Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas; en el año 2000 se creó 

el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, de las Naciones Unidas y el Comité 

Intergubernamental de la OMPI sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, 

Conocimientos Tradicionales y Folclore. 

Con la creación del Comité Intergubernamental de la OMPI sobre Propiedad Intelectual y 

Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore (CIG), esta temática se 

comienza a abordar a nivel internacional con la finalidad de discutir cuestiones de 

propiedad intelectual, siendo Colombia el pionero en impulsar la creación de ese organismo 

(Oviedo, A. y Gómez, L.,  2015, p. 5).  

Recibió los reflectores de la comunidad académica cerca del 2010 con trabajos de 

investigación como tesis y publicación de artículos en revistas científicas (Campos, 2010; 

García 2015; Meis, 2010). Actualmente en México es un tema que está en boga ya que en 

la última década se han expuesto por la sociedad, casos de apropiación ilegal de ECT por 

parte de empresas transnacionales, principalmente en la industria de la moda con el plagio 

de bordados y textiles pertenecientes a comunidades indígenas de Hidalgo, Oaxaca y 
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Chiapas. Aunado a esto, a partir de 2018 se realizaron reformas a nuestro sistema de 

propiedad intelectual, incluyendo figuras novedosas de protección.  

Jorge González Galván refiere en El Estado, los indígenas y el derecho, que la base jurídica 

para el respeto al patrimonio cultural de los grupos indígenas se desplanta en dos cimientos: 

los instrumentos internacionales y su incorporación en la legislación mexicana. (Citado en 

Brokmann, 2016). 

México ocupa el octavo lugar mundial entre los países con mayor cantidad de pueblos 

indígenas, con cerca de 13% de la población total del país. Al ser una nación pluricultural, 

los pueblos indígenas en México son fundamentales para la historia y realidad social que 

vivimos; ayudan al establecimiento del modelo económico con productos agrícolas y mano 

de obra barata para la etapa de industrialización que adquirió México, volviéndose un actor 

fundamental. A pesar de la entrega de los pueblos indígenas a su país, este sector encabeza 

los indicadores más altos de pobreza y marginación (Bailón, 2013, pp. 9-10).  

El Estado de Puebla, posee alrededor del cuarenta por ciento de población indígena, se han 

hecho estudios muy enfocados a esta población, desde la libre determinación, defensa de 

derechos, acceso a la justicia, entre otros. En específico los nahuas de San Miguel 

Tzinacapan, son el punto focal de este tipo de investigaciones.  

Los pueblos indígenas, que desde los años setenta han exigido reconocimiento a sus 

derechos y la atención por parte del Estado para avanzar en temas de justicia y desarrollo, 

desde enero de 1994, se puso el dedo en la llaga del olvido nacional con la irrupción 

armada del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), por la disputa de poder y 

control de territorios en el estado de Chiapas, la entrada del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte y la implementación de un proceso democratizador. En ese momento los 

pueblos indígenas encontraron en ese movimiento un catalizador fundamental (Bailón, 

2013, pp. 9-10).Posterior a ello, dicho conflicto armado derivó, entre otros aspectos, en los 

acuerdos de San Andrés Larráinzar, en materia de derechos y cultura indígenas (febrero 

1996) y en la reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígena (abril 2001). 

Es aquí donde se describe un verdadero reconocimiento de sus derechos. (Arias y 

Rodríguez, 2015, pp. 21-27), lo que generó una posibilidad concisa de protección para este 

tipo de derechos.  
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La reforma constitucional del 2001 y el refuerzo que provocó la reforma de 2011 en 

materia de derechos humanos, transformó el papel de los pueblos originarios en México al 

serles reconocidos y positivizados sus derechos y la obligación del Estado Mexicano para 

procurarlos, puntualizando en las pautas que tienen los pueblos indígenas para generar sus 

propios mecanismos de resolución de conflictos, el resguardo a sus usos y costumbres, para 

no violentar el derecho de libre determinación que los caracteriza, acciones que 

transformaron el modelo jurídico de nuestro país.  

El tema de los Derechos Humanos para pueblos indígenas tomó mayor fuerza y México fue 

catapultado a nivel internacional como uno de los países que garantizan la protección de los 

mismos a través de diversos instrumentos jurídicos con estrecha relación al principio Pro 

Persona. 

En concordancia con la autoadscripción y el principio de libre determinación, la 

implementación de sistemas sui generis adecuados deben tomar en cuenta la cosmovisión 

que tienen cargada los pueblos indígenas y comunidades indígenas para que ellos sean los 

principales actores que salvaguarden su identidad y exijan a las instituciones, protección y 

certeza jurídica para que nadie más que ellos puedan hacer uso de sus conocimientos 

tradicionales y obtener un lucro por ello, para motivar su desarrollo económico, social, 

cultural, político y ambiental.  

Es en la protección sui generis y de derechos colectivos donde debemos centrar nuestra 

atención pues es aquí donde partiríamos para empezar a salvaguardar derechos de 

propiedad intelectual: los mismos habitantes de la comunidad indígena a través de su libre 

determinación, deben generar un sistema de propiedad intelectual centrado en sus usos y 

costumbres y avalado por las autoridades indígenas competentes, forjando con ello un paso 

para el resguardo de conocimientos tradicionales y ECT. 

Concatenado a ello, es necesario tomar en cuenta la competencia desleal. En lo particular y 

en la defensa de los derechos humanos, el autor Francisco Sánchez Conde, nos relata su 

experiencia en San Miguel Tzinacapan, con la implementación de un modelo educativo 

intercultural y la creación del primer Comité de Derechos Humanos. Es considerado un 

referente a nivel regional pues ante cualquier circunstancia los sanmigueleños se 

diferencian por su buena organización. La creatividad y la seguridad están arraigadas en las 
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mujeres, pues logran incorporarlas significativamente en la economía familiar  mediante la 

diversificación de artesanías y su comercialización  en distintos puntos de la República. Los 

integrantes del Comité de Derechos Humanos fueron testigos del maltrato de acaparadores 

y comerciantes indígenas (Sánchez, 2012, pp. 311-324). Estos testimonios son una clara 

barrera de porque la competencia desleal es recurrente en temas de comercio pues es 

realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y 

servicios. No obstante la gravedad del asunto causa detrimento patrimonial si se realiza esa 

apropiación ilícita en contra de pueblos indígenas. 

Autores, investigadores académicos, organizaciones civiles, empresas públicas o privadas, 

dependencias de gobierno nacionales y entes internacionales, muestran su preocupación 

ante la falta de protección y de un instrumento internacional que garantice y sirva de base 

para legislaciones nacionales ante una efectiva protección de conocimientos tradicionales, 

recursos genéticos y ECT. Se han adoptado infinidad de tratados y dispositivos legales pero 

no logran abarcar todo el bagaje y el abanico de elementos que involucran la propiedad 

intelectual de los pueblos indígenas. 

La característica que más dificulta la protección efectiva es el dominio público, al no ser 

regulado, cualquiera puede hacer uso en primer momento de esos conocimientos 

tradicionales, recursos genéticos y ECT, pues la comunidad indígena no cuenta con un 

sustento legal, un registro o un soporte material ante los sistemas convencionales de 

propiedad intelectual que limite su uso en contra de terceros y pueda exigir el pago de 

regalías o indemnizaciones en caso de competencia desleal.  

Es así que se debe hacer uso hasta llegar ante la última instancia de derechos humanos y 

velar por la salvaguarda de derechos individuales y colectivos que les competen a los 

pueblos indígenas en materia de propiedad intelectual.  

Se deben poner barreras o candados jurídicos prácticos (la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos los establece, pero no son ejecutados) para que en caso de apropiación 

cultural indebida, plagio, falsificaciones o competencia desleal, su economía, sus formas de 

organización, su cosmovisión en lo general, no se vea afectada por lo que conlleva la 

violación de otros derechos. 
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San Miguel Tzinacapan ha sido y será un referente de estudio para los académicos a nivel 

nacional e internacional de cualquier rama del conocimiento, pero han sido nulos los 

enfocados en el estudio de la protección de ECT. Hablando específicamente de protección 

de artesanías de los Náhuas de San Miguel Tzinacapan no se ha abordado ni se ha puesto en 

práctica, pues en lo general dan prioridad a la defensa del territorio indígena y protección a 

sus derechos humanos.  
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comunidad indígena Mixe mencionada, retirando del mercado la prenda en cuestión 

(Escobar, 2015).  

Desafortunadamente, ese suceso no ha sido un caso aislado, simplemente fue exponiendo 

con mayor fuerza y regularidad la competencia desleal que ejercen empresas trasnacionales, 

en su mayoría de la industria de la moda, al apropiarse indebidamente de conocimientos 

que le corresponden ancestralmente a pueblos y comunidades indígenas.  

El caso expuesto es el más emblemático, pues mostró la urgencia e importancia de legislar 

en nuestro país respecto a la protección de tangibles e intangibles pertenecientes a pueblos 

y comunidades indígenas, pues a pesar de que la misma infractora se apropió ilegalmente 

de un conocimiento ancestral y reconoció públicamente que había cometido plagio de 

diseños textiles, las autoridades mexicanas hicieron caso omiso a tal situación y no velaron 

por los derechos colectivos de la multicitada comunidad indígena afectada, evidenciando la 

falta de capacidad del Estado para darle una protección jurídica efectiva a pueblos y 

comunidades indígenas para que salvaguarden entre otros derechos, los derechos culturales 

que les son inherentes.  

En otro orden de ideas y toda vez que situaciones novedosas suelen requerir una regulación 

jurídica, analizaremos a las ECT como valor susceptible de protección jurídica para 

manifestaciones culturales de pueblos y comunidades indígenas y estudiaremos a la 

artesanía como ECT. Para ello es necesario determinar: ¿cuáles son los factores que le dan 

origen a una ECT?, ¿cómo se catalogan?, ¿qué es lo que la distingue?, ¿cuáles son sus 

objetivos?, ¿qué hace que sea representativa de una comunidad indígena? En seguida se 

analizará el concepto para establecer cada uno de los puntos que caracterizarían a una 

artesanía como ECT.  

I.2 CONCEPTO DE ECT 

A lo largo del presente apartado, se van a ir enunciando los convenios más emblemáticos 

que se  han celebrado a nivel internacional, mismos que sirven de base para poder definir 

qué se considera como ECT. Se ha establecido la opinión de expertos en el tema de 

propiedad intelectual así como representantes de pueblos y comunidades indígenas, quienes 

coinciden que una ECT  se puede entender también como un sinónimo de folclore o 
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expresiones del folclore. Dentro de la presente investigación se considerarán de igual forma 

como sinónimos pues no se limitará la protección por cuestión de concepciones, pues 

consideramos que no debe limitarse la protección en virtud de que no haya una 

terminología consensuada sobre el concepto ECT. Asimismo y como se ha venido 

desarrollando, no existe una definición consensuada sobre el concepto de ECT. 

El Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, 

Conocimientos Tradicionales y Folclore (CIG), perteneciente a la Organización Mundial de 

la Propiedad Intelectual (OMPI), es el organismo internacional especializado de las 

Naciones Unidas, conformado por expertos en protección de tangibles e intangibles, así 

como representantes de pueblos y comunidades indígenas. En su conjunto, se encargan de 

la generación de disposiciones referentes a la protección de ECT, CC.TT y RR.GG., para 

que sirvan como guía en la adopción de legislaciones por parte de los Estados miembros, 

entre los que se encuentra México. El CIG nos brinda dos formas de definir a las ECT 

dentro del Glosario de los términos más importantes relacionados con la propiedad 

intelectual y los recursos genéticos, los conocimientos tradicionales y las expresiones 

culturales tradicionales, mismo que a la letra dice: 

Opción 1  

1. Las expresiones culturales tradicionales constituyen todas las formas tangibles e 

intangibles de expresión artística en que se manifiesta[n] la cultura tradicional [y los 

conocimientos tradicionales] que incluyen, entre otras 

a) las expresiones fonéticas y verbales;  

b) las expresiones musicales o sonoras;  

c) las expresiones corporales;  y  

d) las expresiones tangibles de arte.  

2. La protección se aplica a las expresiones culturales tradicionales que:  

a) son el resultado de una actividad intelectual creativa;  

b) se transmiten de generación en generación;  
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c) son distintivas o son el producto singular de la identidad cultural y social así como del 

patrimonio cultural;  y  

d) son mantenidas, utilizadas o desarrolladas por los beneficiarios, según se expone en el 

artículo 2.  

3. La terminología que se ha de emplear para describir la materia protegida debe 

determinarse en el ámbito nacional, regional y subregional.  

Opción 2  

1. Las expresiones culturales tradicionales son todas las formas tangibles e intangibles de 

expresión, o una combinación de ambas, que son exponentes de la cultura tradicional y los 

conocimientos tradicionales, y que se transmiten de generación en generación, que 

incluyen, entre otras:  

a) las expresiones fonéticas y verbales, como los relatos, las gestas épicas, las leyendas, la 

poesía, los enigmas y otras narraciones;  las palabras, los signos, los nombres y los 

símbolos;  

b) las expresiones musicales o sonoras, como las canciones, los ritmos, y la música 

instrumental, los sonidos que son expresión de rituales;  

c) las expresiones corporales, como la danza, la representación escénica, las ceremonias, los 

rituales, los rituales en lugares sagrados y las peregrinaciones, los deportes y juegos 

tradicionales, las funciones de marionetas y otras interpretaciones y ejecuciones, 

independientemente de que estén o no fijadas en un soporte;  y  

d) las expresiones tangibles, como las manifestaciones artísticas tangibles, obras de 

artesanía, atuendos y máscaras ceremoniales, obras arquitectónicas, y formas espirituales 

tangibles y lugares sagrados.  

2. La protección se aplicará a toda expresión cultural tradicional que está asociada a la 

identidad cultural y social de los beneficiarios, según la definición del artículo 2, y que es 

mantenida, utilizada o desarrollada por éstos como parte de su identidad o patrimonio 

cultural y social de conformidad con la legislación nacional y las prácticas consuetudinarias 

3. La elección concreta de los términos que califiquen la materia protegida deberá 

determinarla la legislación nacional (CIG, 2012, pp.27-28).  
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I.6.1 PERÚ 

En la Ley sobre el Derecho de Autor (Decreto legislativo n° 822), en su artículo segundo se 

define como expresiones del folklore, a los elementos característicos transmitidos de 

generación en generación del patrimonio cultural tradicional, que se generan en el territorio 

nacional por autores no identificables pero que se digan nacionales del país o de sus 

comunidades étnicas, reflejando las expectativas artísticas o literarias tradicionales de una 

comunidad (Perú, 1996, p.2). 

Dentro del mismo ordenamiento legal se establece que las expresiones del folklore son de 

dominio público, pues forman parte del patrimonio cultural común y pasan a ser obras 

derivadas protegidas.  

I.6.2  ECUADOR 

En la Ley de Propiedad Intelectual (N°426), el artículo séptimo establece como expresiones 

del folklore la misma concepción que la legislación peruana. Del mismo modo, a lo largo 

del citado ordenamiento, se considera a dichas expresiones como obras derivadas siempre 

que revistan características de originalidad, asimismo:  

Las creaciones o adaptaciones, esto es, basadas en la tradición, expresada en un 

grupo de individuos que reflejan las expresiones de la comunidad, su identidad, sus valores 

transmitidos oralmente, por imitación o por otros medios, ya sea que utilicen lenguaje 

literario, música, juegos, mitología, rituales, costumbres, artesanías, arquitectura u otras 

artes, deberán respetar los derechos de las comunidades de conformidad a la Convención 

que previene la exportación, importación, transferencia de la propiedad cultural y a los 

instrumentos acordados bajo los auspicios de la OMPI para la protección de las expresiones 

en contra de su explotación ilícita (Ecuador, 2006, p.3). 

I.6.3 PANAMÁ 

Podríamos considerar que de los países que conforman América Latina y el Caribe, Panamá 

es el país que destaca por su sorprendente labor no solo por cuanto hace a la protección de 

intangibles de pueblos y comunidades indígenas sino por la retribución justa del uso de 

dichos conocimientos. Claro ejemplo de ello es la Ley N° 20 del 26 de junio de 2000 

denominada Régimen Especial de Propiedad Intelectual sobre los Derechos Colectivos de 

los Pueblos Indígenas para la Protección y Defensa de sus Identidad Cultural y de sus 



21 

Conocimientos Tradicionales. En dicho ordenamiento legal se  detalla puntualmente la 

finalidad que persigue, los objetos susceptibles de protección, el registro de derechos 

colectivos, la promoción de las artes y expresiones culturales indígenas, los derechos de uso 

y comercialización y las prohibiciones y sanciones. Sin duda es un país referente en la 

región y por tanto un ejemplo a seguir por ser garante de protección a derechos culturales 

de pueblos y comunidades indígenas, toda vez que dentro de dicha ley no solo protege 

obras como derechos de autor, sino también amplía la gama de protección a invenciones y 

signos distintivos; incluso se considera la promoción, comercialización y registro por 

medio de un sistema especial, ante autoridades gubernamentales enfocadas en la protección 

de este tipo específico de tangibles e intangibles. Por lo que respecta a ECT, dentro de la 

citada ley se les denomina como expresiones artísticas tradicionales, expresiones 

folclóricas, expresiones culturales indígenas, manifestaciones artísticas, considerándolas 

como sinónimos (Panamá, 2000, pp. 1-5). 

I.6.4 MÉXICO 

Como referencia citamos el artículo tercero de la Ley General de Cultura y Derechos 

Culturales, como el término más próximo a lo que podríamos definir como ECT dentro de 

nuestro país, no obstante, al no estar contemplado en la legislación idónea dentro de nuestro 

sistema de propiedad intelectual mexicano, resulta insuficiente, pero es un referente por 

cuanto hace a la protección de derechos colectivos. A continuación, se transcribe el artículo 

en comento: 

Artículo 3.- Las manifestaciones culturales a que se refiere esta Ley son los 

elementos materiales e inmateriales pretéritos y actuales, inherentes a la historia, arte, 

tradiciones, prácticas y conocimientos que identifican a grupos, pueblos y comunidades que 

integran la nación, elementos que las personas, de manera individual o colectiva, reconocen 

como propios por el valor y significado que les aporta en términos de su identidad, 

formación, integridad y dignidad cultural, y a las que tienen el pleno derecho de acceder, 

participar, practicar y disfrutar de manera activa y creativa (México, 2017, p.2). 

El término de ECT actualmente no figura dentro de la legislación mexicana, sin embargo, el 

mismo debe de empezar a identificarse e integrarse en la legislación nacional, siendo el 

marco normativo idóneo la Ley Federal del Derecho de Autor. 
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mexicano, de lo contrario se pasa a una violación sistemática de los derechos culturales de 

los pueblos indígenas de México. 

I.7 SUJETO TITULAR DE DERECHOS DE LAS ECT: DERECHOS HUMANOS 

INDIGENAS ¿INDIVIDUALES O COLECTIVOS? 

 

Derivando en la reforma constitucional del 2001 y el refuerzo que provocó la reforma de 

2011 en materia de derechos humanos, transformó el papel de los pueblos originarios en 

México al serles reconocidos y positivizados sus derechos y la obligación del Estado 

Mexicano para procurarlos, puntualizando en las pautas que tienen los pueblos indígenas 

para generar sus propios mecanismos de resolución de conflictos, el resguardo a sus usos y 

costumbres, para no violentar el derecho de libre determinación que los caracteriza, 

acciones que transformaron el modelo jurídico de nuestro país.  

El tema de los Derechos Humanos para pueblos indígenas tomó mayor fuerza y México fue 

catapultado a nivel internacional como uno de los países que garantizan la protección de los 

mismos a través de diversos instrumentos jurídicos con estrecha relación al principio Pro 

Persona, la interpretación conforme, el bloque de constitucionalidad, el control de la 

constitucionalidad y la convencionalidad como ejes rectores de la adecuada interpretación y 

debida aplicación de las normas jurídicas brindando certeza y protección jurídica a la 

población.  

Concatenado a lo anterior, tal como lo establecen los ordenamientos jurídicos nacionales y 

estatales, en materia de propiedad intelectual como intangibles pertenecientes a pueblos 

indígenas ya sean conocimientos tradicionales, recursos genéticos y expresiones culturales 

tradicionales, es menester de la federación, las entidades federativas y sus municipios, 

garantizar su protección y fomento así como el procurar su debida difusión, evitando con 

estas acciones la reiterada violación y competencia desleal que deriven de los mismos, 

respetando en todo momento la libre determinación que les corresponde como pueblo 

originario. 
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Siguiendo el criterio de autoadscripción, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), el Consejo Nacional de Población (CONAPO) y la Comisión Económica para 

América Latina (CEPAL) registran 16,933,283 indígenas en México, lo que representa el 

15.1% del total de mexicanos (112,236,538), siendo México el país de América con la 

mayor cantidad de población indígena (Del Val, J., Pérez, J.& Sánchez, C., 2018, p. 77). 

Para ejemplificar más estas definiciones, en México, un pueblo indígena se considera a 

nahuas, zapotecas, purépechas, totonacos, mixtecos, popolocas, huastecos, mayas, 

huicholes, lacandones, tarahumaras, sólo por citar algunos. Refiriéndonos a los nahuas 

como pueblo indígena, dentro del Estado de Puebla se encuentran localizados en los 

municipios de Coyomeapan, Chichiquila, Acajete, Xicotlán, Hueyapan, Xochiapulco, 

Tetela de Ocampo, Zacapoaxtla, Tlatlauquitepec, Francisco Z. Mena, Cuetzalan del 

Progreso y la lista continua. Aunque un pueblo sea catalogado dentro de los sesenta y ocho 

reconocidos en nuestro país como indígenas, entre comunidades hay variantes culturales, 

históricas, territoriales, políticas, sociales, incluso lingüísticas que dotan de particularidades 

y diferencian a una comunidad de otra. 

Un nahua de la Sierra Nororiental de Puebla, transmite diferentes manifestaciones 

culturales que un nahua de la Sierra Negra, a pesar de que se encuentren en el mismo 

Estado de la República. La ubicación de las comunidades, las condiciones naturales y 

climatológicas de cada zona, los hace diversos unos de los otros. Continuando con el 

ejercicio, comunidades indígenas consideradas como nahuas dentro del pueblo indígena de 

Cuetzalan del Progreso son las ubicadas en San Andrés Tzicuilan y San Miguel 

Tzinacapan. El individuo que se denomina indígena es aquel que se autoadscribe, esto 

quiere decir que se reconoce como indígena de determinada comunidad y puede afirmar 

quien es, salvo prueba idónea en contrario solicitada por autoridad competente. No se trata 

de un individuo con costumbres personales, sino de un transmisor de cultura. 

Hemos definido qué es indígena, comunidad y pueblo indígena, para visualizarlo desde los 

derechos individuales y colectivos, abordemos una serie de instrumentos internacionales 

que contemplan y justifican los derechos colectivos como inherentes a pueblos o 

comunidades indígenas y derechos individuales a personas indígenas. 
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Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la opinión consultiva OC-

22/16 de fecha 26 de febrero de 2016, establece que de conformidad con la Convención 

Americana de Derechos Humanos en el articulado 1.2, se destina únicamente derechos a 

favor de personas físicas, puesto que las personas jurídicas no son titulares de los derechos 

consagrados en dicho tratado. No obstante, por cuanto hace a comunidades indígenas y 

tribales, son titulares de los derechos protegidos en la Convención y pueden acceder ante el 

sistema interamericano con su respectiva personalidad (CIDH, 2016, pp. 46-47). 

Los pueblos indígenas son personas jurídicas con derechos humanos, tanto para el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos como para México en lo particular, las personas jurídicas 

(adicionando a los pueblos indígenas en este término por ser sujetos de derechos colectivos) 

son sujetos que sí tienen reconocidos derechos humanos. 

Concatenado a lo anterior resulta interesante precisar que las opiniones consultivas que 

emite la CIDH, no son jurídicamente vinculantes para México, pasando a ser netamente 

orientadoras y de apoyo a los criterios emitidos por los juzgadores nacionales, para que den 

una adecuada interpretación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (SCJN, 

2017). 

En el Convenio Europeo de Derechos Humanos, mismo que posee en su interior el 

Protocolo adicional al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las 

Libertades Fundamentales, este último celebrado en París el 20 de Marzo de 1952, se 

garantizan los derechos colectivos de personas jurídicas y en específico de la propiedad de 

dichos entes, pues en el artículo primero del citado ordenamiento, se expresa que toda 

persona ya sea física o jurídica tiene el derecho al respeto de sus bienes (TEDH, 1952, 

p.33). 

La Declaración Universal de Derechos Humanos, es un instrumento que contempla la 

protección de derechos colectivos y propiedad intelectual. Como se desprende del artículo 

17 de dicha declaración, toda persona ya sea individual o colectiva tiene derecho a la 

propiedad y en virtud de ello nadie podrá privarle de la misma. En el contenido del artículo 

27 se expone que toda persona es libre de gozar, participar y beneficiarse de la vida cultural 

de la comunidad de la que forme parte. Asimismo tiene derecho a la protección de los 
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intereses morales y materiales de las obras en que sea autora (ONU, 1948, pp. 5-6). 

Comprendemos que el citado instrumento internacional, no hace distinción entre tipos de 

personas, pues al final el derecho que se enaltece es el de propiedad. Es así que, con los 

artículos citados, percibimos la esencia de la protección de propiedad intelectual y el 

reconocimiento de derechos intelectuales en lo colectivo y lo individual. 

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 

resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 13 de septiembre 

de 2007, nos explica que los indígenas, ya sea como pueblo o como persona, tienen derecho 

al disfrute de sus derechos humanos, el artículo ocho establece que personas y pueblos 

indígenas tienen derecho a no sufrir la destrucción de su cultura, siendo el Estado el que 

establezca los mecanismos eficaces para la prevención y resarcimiento de actos que los 

priven de su identidad étnica. Aunado a ello el artículo once contempla el derecho de 

pueblos y personas indígenas para practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres 

culturales, incluyendo el derecho a mantener, proteger y desarrollar las manifestaciones 

pasadas, presentes y futuras de sus culturas. En caso de que sean privados de sus bienes 

culturales sin su consentimiento libre, previo e informado, es obligación del Estado 

proporcionar una reparación por medio de mecanismos eficaces (ONU, 2007, pp. 4-6). 

El Convenio No 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la 

Organización Internacional del Trabajo, es el parteaguas internacional sobre el 

reconocimiento y respeto de derechos para pueblos indígenas pues les otorga amplias 

facultades; dicho convenio expresa  en el artículo quinto que <<al aplicar las disposiciones 

del presente Convenio: a) deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, 

culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse 

debidamente en consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva 

como individualmente>> (OIT, 1989, p. 25). 

El Convenio 107 sobre Poblaciones Indígenas y Tribales, de 1957 es un referente más 

respecto a la propiedad colectiva, enfocado en la tenencia de la tierra y todo lo que en ellas 

permanezca, pues en artículo once expresa que se deberá reconocer el derecho de 

propiedad, colectivo o individual, a favor de los miembros de las poblaciones en cuestión 

sobre las tierras tradicionalmente ocupadas por ellas (OIT, 1957). 
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I.7.2 VENEZUELA 

El artículo 124 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es explicito, 

pues garantiza y protege la propiedad intelectual colectiva de sus pueblos indígenas, 

pudiendo ellos exigir los beneficios colectivos. Por otro lado, prohíbe el registro de patentes 

sobre recursos y conocimientos ancestrales (Venezuela, 1999, p. 24). 

I.7.3 MÉXICO 

Por cuanto concierne a México, los criterios van en el mismo sentido. El artículo primero 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refiere que todas las personas 

gozarán de los derechos humanos reconocidos en la misma y en los tratados internacionales 

donde México sea parte, así como las garantías para su protección. Esto es lo que da cabida 

a la exigibilidad de protección, respeto, resguardo, garantía y promoción de derechos 

humanos.      

El Estado Mexicano define en su Constitución Política artículo segundo, apartado A, 

fracción VIII que un pueblo o comunidad indígena como sujeto de derecho, tiene 

garantizado el derecho de acceder a la jurisdicción del Estado, en todos los juicios y 

procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente (México, 1917, p. 3). 

La Ley de Amparo en su artículo quinto define que el interés legítimo puede ser individual 

o colectivo para aquellos que sean quejosos en el juicio de la misma materia. Por lo que 

hace al interés individual se exigen beneficios exclusivos. En lo que se refiere a interés 

colectivo se trata de un grupo de personas con poder de exigir que la autoridad actué 

conforme a la ley, pues el acto reclamado afecta a toda la comunidad (México, 2013, p. 3). 

Es bien cierto que nadie nace valiéndose por sí mismo, somos seres sociales desde el 

momento de nacer pues nos vemos relacionados con otros seres racionales. Es necesaria esa 

convivencia para el adecuado desarrollo de la persona integrándonos a un tejido social 

como colectividad. 

Como se ha desglosado con anterioridad la importancia de políticas públicas, mecanismos, 

procedimientos y sistemas legales efectivos, que estén al alcance de pueblos y comunidades 

indígenas, deben ser velados por organismos gubernamentales creados para salvaguardar y 

exigir el cabal cumplimiento de aquellos instrumentos, en el marco de aplicación de dichas 
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De lo anterior, sostenemos que artesanía es aquel producto cultural tangible, transmitido 

generacionalmente, mismo que se realiza con productos locales de la comunidad indígena, 

convirtiéndose en representativo de la misma, destacando al factor humano como toral para 

su creación, ya que es un producto que se realiza manualmente.  

 

 

 

 

 

 

 



33 

II. CAPÍTULO 2 

II.1 PANORAMA ACTUAL DE LAS EXPRESIONES CULTURALES DE LOS 

NAHUAS DE SAN MIGUEL TZINACAPAN COMO ECT 

San Miguel Tzinacapan es un pueblo meramente artesano y esta concepción se ve reflejada 

jurídicamente en las expresiones culturales tradicionales (tangibles e intangibles o la 

combinación de ambas), mismas que se crean desde la antigüedad y han sido transmitidas y 

conservadas entre los habitantes de la comunidad. 

En el presente capitulo expondremos el trabajo realizado en campo en la junta auxiliar de 

San Miguel Tzinacapan, Cuetzalan del Progreso, Puebla. Desglosaremos la metodología 

empleada y las técnicas y herramientas ejecutadas para la debida implementación de dicha 

metodología. 

Es bien cierto que no todas las expresiones culturales pueden entrar en la conceptualización 

de ECT, pero todas las ECT son expresiones culturales, es entonces que la metodología 

empleada sirvió para hacer un proceso de búsqueda de ECT, en cuanto concepto reconocido 

por la norma jurídica internacional, misma que se implementó con el apoyo y trabajo en 

conjunto con artesanos de la comunidad. 

II.2 CONTEXTUALIZANDO A SAN MIGUEL TZINACAPAN 

Como se ha comentado en líneas anteriores, el Estado de Puebla cuenta con una población 

considerable de pueblos y comunidades indígenas. En la siguiente figura podemos observar 

como la carga poblacional indígena se concentra en la Sierra Norte, Nororiental y Negra del 

Estado, donde hay municipios que concentran al 40% y más de población indígena: 


























































































































































































































































