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Graciela Carrillo González 
Ruth Selene Ríos Estrada

la evolución de los procesos económicos y la ola de innovaciones que han surgido 
a partir de la revolución industrial generaron, tanto beneficios a la sociedad como 
impactos sobre el medioambiente. el problema de alteraciones a los ecosistemas, 
contaminación y agotamiento de los recursos naturales se hizo evidente y se colo-
có como un tema central de debate a finales de la década de 1970. las causas y los 
impactos generados por la crisis ambiental que se viven a partir de entonces se han 
analizado y documentado desde distintas disciplinas como son la biología, la econo-
mía, la sociología, la geografía, entre otras, dando origen al desarrollo de construc-
tos teóricos que dan cuenta de la contaminación y el agotamiento de los recursos 
naturales. en el caso de las ciencias sociales, el análisis del papel que desempeñan los 
actores sociales en la política pública y en el desarrollo científico y tecnológico ha 
cobrado relevancia en el mundo, derivando en posiciones de mesuradas a extremas 
respecto a las acciones que se sugiere adoptar.

en relación con las decisiones de política pública, en 1972 se colocó en la 
agenda internacional el problema del agotamiento de los recursos naturales y mi-
nerales en el planeta, impulsando a los gobiernos de los países para que tomaran 
distintas acciones como la creación y aplicación de marcos legislativos, la gestión de 
políticas a favor del medio ambiente y la creación de incentivos orientados a mo-
dificar la actuación de los agentes. en el siglo actual la orientación pública por par-
te de los organismos internacionales se volvió más intensa, en el sentido de marcar 
una tendencia de la conducción de la política ambiental a partir de la publicación 
de diversos documentos promoviendo la adopción de conceptos y acciones liga-
das a la economía verde, el crecimiento verde, la ecoinnovación, la bioeconomía y 
la economía circular.
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la aprobación de la agenda 2030, por parte de la organización de naciones 
Unidas (onU) en 2015, establece una visión transformadora hacia la sostenibilidad 
económica, social y ambiental de los 193 estados miembros. dicha agenda engloba 
los objetivos del desarrollo sostenible (ods) y se basa en varios compromisos polí-
ticos de alto nivel, en materia ambiental, incluido el acuerdo de parís sobre cam-
bio climático. su adopción representa un importante reconocimiento universal que 
responsabiliza a todos los países hacia un cambio sustancial de paradigma en un sis-
tema actualmente ineficiente.

en cuanto a la respuesta del mercado, con 20 años de retraso respecto al inicio 
de las discusiones, en 1992 se incorpora el sector empresarial a las convenciones in-
ternacionales sobre medio ambiente presentando iniciativas innovadoras en produc-
tos, servicios, tecnologías y modelos de negocio, que transitaron desde estrategias de 
producción más limpias hasta el enfoque de la economía circular y la bioeconomía. 
sumado a las innovaciones se empezó a buscar la aceptación de mercados nacientes 
ligados al cuidado del ambiente y dispuestos a premiar a las empresas que generaran 
propuestas de valor en ese sentido, impulsando el desarrollo de las ecoinnovaciones 
y de los “consumidores verdes”.

en este escenario, el cuidado del medio ambiente se coloca como el eje de una 
transición tecnológica y de cambio de paradigma, de modo que ante la necesidad 
permanente de innovar para competir en los mercados, y en el contexto de los ods 
para atender a los graves problemas de pobreza y exclusión social, la innovación con 
criterios ambientales da lugar a la idea de la ecoinnovación, la cual se promueve hoy 
como una alternativa a la solución de diversos problemas de la sociedad. sin embargo, 
tanto el concepto de ecoinnovación como las realidades que representa, provienen de 
los países desarrollados y reflejan sus condiciones particulares, de modo que la proli-
feración de la literatura científica y los debates en ese campo que hoy predominan se 
concentra en las necesidades y modelos de mercado ajenos a los países en desarrollo.

algunos otros planteamientos relacionados con la innovación y la ecoinnova-
ción que abordan los contextos y problemáticas de los países en desarrollo y de los 
países emergentes, han empezado a surgir, aún de manera “incipiente” en las dos úl-
timas décadas, enfatizando en iniciativas innovadoras que se generan en el ámbito 
local y que muchas veces, derivan de la propia comunidad, cuyas motivaciones cen-
trales están en resolver necesidades propias, que no les son atendidas por el mercado, 
dada su situación de vulnerabilidad y exclusión social en una corriente que se co-
noce como la innovación frugal, la cual refiere a aquellas innovaciones que surgen 
desde las propias comunidades al diseñar soluciones que generan valor, a partir del 
uso óptimo de sus recursos y con bajos costos.
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en contraste a esas iniciativas marginales de innovación que surgen a nivel lo-
cal y muchas veces no se conocen o no se reconocen como innovaciones, la mayo-
ría de las ecoinnovaciones que se difunden y se toman como ejemplo en el mundo 
se asocian principalmente al ámbito de las empresas manufactureras, dejando de 
lado otro tipo de propuestas que conllevan criterios y acciones de preservación del 
medioambiente ligadas a las actividades económicas tradicionales como las del sec-
tor primario y de servicios, principalmente.

en las comunidades rurales de los países en desarrollo existen prácticas ances-
trales aplicadas a las actividades del sector primario y que no se han considerado 
como innovaciones en el debate académico. sin embargo, dichas prácticas y uso de 
“tecnologías apropiadas” se adaptan a las condiciones y necesidades de los produc-
tores, incorporando no sólo una respuesta novedosa sino también los criterios de 
atención social y cuidado del ambiente. por otro lado, la comisión económica para 
américa latina y el caribe (cepal) en el campo de la ecoinnovación ha publicado 
avances que quedan enmarcados en las características y la realidad de los países lati-
noamericanos, elaborando algunos documentos que analizan procesos de innovación 
en el sector de la agricultura familiar orientados hacia el desarrollo rural sustentable.

en este texto nos parece relevante llevar a cabo una discusión que sume visio-
nes alternativas e incorpore contextos diversos al momento de diseñar estrategias, 
productos, servicios, tecnologías, procesos y modelos de negocio que sean acordes 
con la realidad de los distintos países, de ahí que el objetivo general que se planteó 
en este libro fue analizar las condiciones y los contextos en que surge la ecoinnova-
ción dentro de las organizaciones locales en méxico, con la finalidad de identificar 
elementos que aporten a la redefinición del concepto actual de ecoinnovación y a 
la construcción de nuevos marcos explicativos.

Una de las principales aportaciones teóricas de este libro es la resignificación 
de la ecoinnovación, sus propósitos y sus medios; así, señalamos que existen nocio-
nes teóricas que explican mejor el fenómeno de la innovación a escala local como 
es el concepto de frugal. tan sólo se debe entender que una acepción de esta palabra 
es “usar lo únicamente necesario” por eso, la noción de frugal aplicada a la fórmula 
de sustentabilidad e innovación nos permite entender que la ecoinnovación tiene el 
sentido de preservar y no destruir, de abonar y no restarle a la naturaleza, de habitar 
en comunidad y no persistir por encima de otras formas de vida.

el libro compila los resultados del proyecto de investigación denominado 
“perspectivas conceptuales de la ecoinnovación y experiencias en organizaciones 
mexicanas” que se realizó en 2018 y 2019 por un grupo de 18 profesores de la Uni-
versidad autónoma metropolitana (Uam). en este texto ofrecemos una discusión 
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teórica sobre la ecoinnovación, que se enriquece con la presentación de distintos 
estudios de caso recopilados en cinco comunidades rurales cuyo denominador co-
mún es el uso de ecotecnias y tecnologías apropiadas para la producción agrícola y 
la preservación de los recursos naturales, también se presenta el caso de un modelo 
de vinculación para apoyar a cooperativas pesqueras con iniciativas sustentables y el 
caso de una cooperativa del sector manufacturero que impulsa la adopción de los 
criterios ambientales en las actividades de su cadena de producción.

este libro se divide en dos secciones. la primera compuesta por dos capítulos. 
el primero, de la autoría de daniel villavicencio y graciela carrillo, “la noción de 
ecoinnovación y el debate teórico en el ámbito local”, define la innovación y pre-
sentan el debate teórico sobre el tema de la ecoinnovación desde su visión ortodoxa 
hasta las visiones alternativas de la ecoinnovación local recuperando algunos plantea-
mientos de la innovación frugal; el segundo capítulo, “estructura metodológica para 
el análisis de la ecoinnovación en organizaciones locales”, de ruth selene ríos 
estrada, presenta la estructura metodológica que explica de qué manera se crearon 
los instrumentos metodológicos para recabar y analizar información empírica de las 
ecoinnovaciones logradas en los casos estudiados.

la segunda sección del libro está compuesta por seis capítulos que corresponden 
cada uno de ellos a un estudio de caso, los cuales dan cuenta de los antecedentes, el 
contexto, las características y los impactos de las ecoinnovaciones en las comunidades 
estudiadas. asímismo, se analizan las formas organizativas y los arreglos instituciona-
les vigentes en las comunidades, las mejoras ambientales y los problemas resueltos, 
entre otros aspectos. los casos que se estudiaron son los siguientes:

•	 caso 1. “Un ejemplo de ecoinnovación y pluralidad en cuetzalan, puebla: 
taselotzin”, de aleida azamar alonso y ruth selene ríos estrada, es una 
organización cooperativa que pertenece a la comunidad indígena mase-
hual que se encuentra en el municipio de cuetzalan en el estado de puebla 
y que ha incursionado de manera novedosa y en armonia con sus recursos 
naturales en un proyecto de ecoturismo.

•	 caso 2. “xuajin me’phaa. Un modelo de ecoinnovación agroecológica en 
la montaña de guerrero”, de graciela carrillo gonzález, edgardo o. mota 
martínez e Hilda t. ramírez alcántara, aborda el caso de una organización 
campesina que pertenece a la comunidad me´phaa de la región de la mon-
taña, en el estado de guerrero, agrupa a más de 400 socios que adoptaron 
la agroecología como un proyecto aglutinador del cual han derivado otras 
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acciones ecoinnovadoras para la conservación de los recursos forestales y la 
recuperación del agua.

•	 caso 3. “la cultura y los procesos de ecoinnovación en san martín tilca-
jate, oaxaca”, presentado por griselda martínez vázquez, alejandro espi-
nosa Yáñez y martha silvia galván martínez, analiza el proyecto palo que 
habla, iniciativa de una organización campesina asentada en san martín til-
cajete, oaxaca, dedicada al rescate de la cultura ancestral expresándola en la 
fabricación de artesanías elaboradas con un recurso natural renovable, y en 
el marco de su visión hacia la sustentabilidad, ha incursionado en activida-
des de reforestación y de educación ambiental dirigidas a las comunidades, 
particularmente a niños y jóvenes.

•	 casos 4 y 5. en “maíces nativos en tlaxcala: ecoinnovación e iniciativas lo-
cales”, escrito por Yolanda castañeda zavala, Yolanda massieu trigo, carlos 
rodríguez Wallenius e irene talavera martínez, se estudian dos organiza-
ciones: la primera, grupo vicente guerrero que se ubica en el municipio 
de españita y, la segunda, la organización cal y maíz que se encuentra en 
el municipio de ixtenco; ambos municipios pertenecen al estado de tlax-
cala. Uno de los propósitos principales de estas dos organizaciones es el fo-
mento y promoción de la conservación de maíces nativos y el impulso de 
la agroecología.

•	 caso 6. en “smartFish ac, rescate del valor de la pesca responsable. ecoin-
novar en Baja california”, de laura p. peñalva rosales y sergio solís te-
pexpa, se analiza a smart Fish, rescate de valor ac, una organización civil 
sin fines de lucro que impulsa la pesca artesanal bajo prácticas de cuidado 
ambiental y con un propósito encaminado hacia la mejora social. su cam-
po de acción son las pesquerías artesanales del golfo de california.

•	 caso 7. el capítulo “ecoinnovación y sinergia organizacional en corpo-
ración de occidente sa de cv en el estado de Jalisco”, de araceli rendón 
trejo, silvia pomar Fernández y Ángel Wilhelm vázquez garcía, analiza a 
una cooperativa manufaturera que produce, diseña y comercializa neumá-
ticos para varios tipos de vehículos, y se encuentra en el municipio de el 
salto, en el estado de Jalisco, que desde una óptica social y ambiental lleva a 
cabo una estrategia de reciclaje y recuperación de materiales bajo la lógica 
de la economía circular.

Finalmente, en el epílogo se recogen las coincidencias y divergencias de ele-
mentos y hallazgos identificados en los distintos casos que abonan a esos marcos 
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explicativos de la ecoinnovación que hemos aludido, también incluye las ideas fina-
les del libro donde, en un esfuerzo colectivo, se aportan elementos a la redefinición 
del concepto de ecoinnovación y a los marcos explicativos, derivado de los procesos 
y las ecoinnovaciones que surgen en organizaciones locales para el caso de méxico 
y que probablemente podrían estar en otros países de condiciones similares.

este texto está dirigido a todos los interesados y estudiosos en los temas de 
innovación y sustentabilidad, relacionados con el trabajo comunitario y que tengan 
la inquietud por indagar más sobre el debate de las propuestas teóricas de la ecoin-
novación tradicional en contraste con las nuevas aportaciones de la ecoinnovación, 
por otro lado, se encuentra información sobre los fenómenos sociales, políticos y 
culturales que se gestan alrededor de las prácticas de ecoinnovación. el libro puede 
ser un referente para aquellos investigadores que tengan relación con alguna orga-
nización y quieren inciar proyectos relacionados con la ecoinnovación, pues en él 
se presentan diversos casos cuyas metodologías y estrategias podrían ser replicables.

los autores agradecemos a las autoridades de la Universidad autónoma me-
tropolitana, de la Unidad xochimilco, por el financiamiento otorgado en dos años 
consecutivos para llevar a cabo el proyecto de investigación que dio lugar a la ma-
terialización de este libro, el cual se desarrolló en el marco del programa de Forta-
lecimiento a la investigación.

también expresamos nuestro agradecimiento a todos los miembros de las comu-
nidades, y organizaciones que nos dieron las facilidades para visitar sus instalaciones, 
entrevistarlos y compartirnos parte de sus vivencias y experiencias en el desarrollo 
de formas alternativas e innovadoras para enfrentar sus condiciones de vida, muchas 
veces marginales y desiguales, pero que, a pesar de ello, han encontrado opciones de 
supervivencia ligadas a la protección de sus recursos naturales.
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la noción de ecoinnovación 
y el debate en el ámbito local

Daniel Villavicencio Carbajal
Graciela Carrillo González

Introducción

la preocupación respecto al deterioro ambiental del planeta ha ido creciendo al 
grado de convertirse en un reclamo social y en objeto del diseño de algunas políti-
cas públicas en muchos países. sin embargo, persiste una importante disyuntiva en-
tre el modelo de crecimiento económico actual cuyo motor es la competitividad y 
la innovación de las actividades productivas, lo que demanda una gran cantidad de 
insumos, frente al cuidado y preservación de los recursos que ofrece el planeta para 
mantener el ritmo de dicho crecimiento.

Hoy, buena parte de las actividades industriales, agrícolas y de servicio se llevan 
a cabo mediante procesos que generan residuos contaminantes de diversa índole, o 
que consumen volúmenes importantes de recursos naturales renovables y no reno-
vables. aunque muchos gobiernos han puesto en práctica medidas para mitigar la 
contaminación resultante de las actividades económicas como son: multas, acciones 
coercitivas e impuestos específicos, o bien apoyos a la modernización tecnológica 
e incentivos fiscales para hacer más eficientes y “limpios” los procesos productivos 
y/o los productos, lo cierto es que se requieren cambios de mayor envergadura para 
modificar el comportamiento de las organizaciones productivas en aras de reducir 
el deterioro ambiental. asimismo, se requieren productos susceptibles de ser reci-
clados o reutilizados y modificar los patrones de consumo por parte de la sociedad.

la innovación en todas sus manifestaciones y modalidades constituye uno de 
los vectores de cambio de la sociedad, que podría desempeñar un papel fundamen-
tal para generar transformaciones que reduzcan los impactos ambientales. la histo-
ria de la humanidad está caracterizada por distintos tipos de innovación; ya sean las 
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de carácter tecnológico con efectos inmediatos en los procesos económicos, las de 
carácter organizacional con efectos en las dinámicas de las compañías; o de manera 
más amplia, las de carácter institucional y sociocultural que han modificado el com-
portamiento de grupos sociales transformando con ello conductas de convivencia 
de la sociedad.

sin embargo, aunque las innovaciones conllevan un beneficio económico para 
las empresas, muchos procesos y/o productos innovadores, en lugar de mejorar la si-
tuación ambiental acarrean trastornos significativos a los ecosistemas en el mediano 
y largo plazo; de manera que la innovación no siempre se materializa en algo posi-
tivo, ya que en algunos casos se trata de una “creación destructiva”, en oposición a 
la noción schumpeteriana de destrucción creativa tan ampliamente difundida en los 
estudios económicos de la innovación (soete, 2013).

en este marco, el concepto de ecoinnovación cobra relevancia porque refiere la 
adopción de tecnologías, procesos, productos o servicios innovadores en un espacio 
geográfico definido, desde una perspectiva ambiental, cuyas motivaciones devienen 
de la creatividad o del avance científico, pero también de la necesidad de resolver 
problemas inmediatos de la población a una escala masiva o local.

este capítulo tiene por objetivo presentar el marco conceptual que ha guiado 
la búsqueda de casos de ecoinnovación en organizaciones comunitarias de distintas 
regiones de méxico. en un primer apartado se hace una breve definición de la in-
novación, en el segundo, pasaremos a una discusión del significado y las dimensiones 
que comprende la ecoinnovación, y finalmente, en un tercer apartado abordaremos 
aquellas discusiones que focalizan la ecoinnovación local en organizaciones sociales 
de países en desarrollo y países emergentes.

El contexto económico para la innovación

desde el punto de vista económico, el concepto de innovación más difundido es el 
propuesto en 2005 por el Manual de Oslo, en el cual se le define como la concep-
ción e implantación de cambios significativos en el producto, el proceso, la merca-
dotecnia o la organización de la empresa con el propósito de mejorar los resultados 
(ocde, 2005). los cambios se realizan mediante la aplicación de nuevos conocimien-
tos y tecnologías que pueden ser desarrollados al interior de una empresa o en co-
laboración con otra empresa, universidad y/o centro de investigación, o adquiridos 
mediante servicios de asesoramiento. en su versión 2018, el Manual de Oslo, incluye 
una definición aplicable a todos los sectores de la economía como el empresarial, 
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gubernamental, instituciones sin fines de lucro, instituciones al servicio de hogares 
y los hogares mismos (ocde, 2008).

desde la perspectiva económica, la innovación es un proceso que emerge en 
las empresas y sólo es posible una vez que la novedad (proceso, producto o servicio) 
logra ser vendida en el mercado; refleja la capacidad que tienen para explorar y ex-
plotar conocimientos de diversa índole, y para aprovechar oportunidades que ofre-
cen los mercados. la innovación resulta del aprendizaje individual y colectivo que 
llevan a cabo los individuos, bajo determinadas condiciones organizacionales, pro-
ductivas y tecnológicas (villavicencio y arvanitis, 1994).

el mercado es un espacio en el que las empresas interactúan mediante con-
tratos de compra-venta de insumos y servicios. las empresas se comportan como 
proveedores y usuarios indistintamente (lundvall, 1992); es por medio de sus in-
teracciones que surgen algunas de las oportunidades para la innovación. en efecto, 
los proveedores y usuarios llevan a cabo un intercambio permanente de materiales, 
piezas y componentes, dispositivos y maquinaria, asistencia técnica, hasta productos 
finales, y en cualquier momento puede ocurrir la propuesta (del proveedor) o la so-
licitud (del usuario) de una mejora o de un cambio significativo en el marco de sus 
relaciones de compra-venta (una pieza, un componente, una máquina, entre otros).

podemos decir entonces que la innovación no ocurre en el vacío, sino en espa-
cios caracterizados por distintas modalidades de interacción de las empresas entre sí, 
y de éstas con otras organizaciones donde también se crea conocimiento científico y 
tecnológico como son las universidades y los centros de investigación. esos espacios 
que llamaremos contextos, están caracterizados por la presencia de otras organizacio-
nes (públicas y privadas) que cumplen distintas funciones más allá de los intercam-
bios exclusivamente mercantiles; en ellos se configuran reglas del juego y formas de 
interacción de distinta naturaleza. algunas de esas reglas llegan a estandarizarse al 
grado de conformar disposiciones generales que pautan el comportamiento de todos 
los actores del contexto, como son las leyes y las normas (mantzavinos et al., 2004).

además de los distintos actores y las reglas, el contexto está caracterizado por 
productos y tecnologías específicas, así como por dimensiones regulatorias y cogni-
tivas también específicas. así, el contexto delimita el conocimiento disponible, sus 
fuentes y las vías de acceso para las empresas; también define la dinámica socio-ins-
titucional y económica en la que pueden desenvolverse. Finalmente, el contexto no 
es estático, evoluciona en función de factores económicos (i.e. aranceles, devalua-
ciones e inflación), sociales (modas y patrones de consumo) y políticos (estrategias y 
planes de gobierno, nuevas leyes). visto así, el contexto es un espacio de interacción 
más amplio y dinámico que el mercado.
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en la década de 1990 se difundió el enfoque de los sistemas de innovación, 
los cuales pueden tener un carácter nacional (Freeman, 1988; lundvall, 1992; nel-
son, 1993), regional (Brazcyk et al., 1998) o sectorial (malerba, 2005). dicho en-
foque plantea la existencia de distintos agentes, cuyas interacciones en un contexto 
específico provocan el surgimiento de innovaciones. el enfoque resulta interesante 
desde una perspectiva conceptual y metodológica, y ha sido ampliamente utilizado 
para dar cuenta de ejemplos de empresas innovadoras, de las políticas de fomento, 
de las dinámicas sectoriales y regionales que han propiciado o potenciado las inno-
vaciones. el concepto de sistema de innovacion incorpora determinadas reglas que 
propician la interacción entre actores y, por distintas razones, comparten conoci-
mientos y riesgos al crear innovaciones. el ejemplo más recurrente es el de la inno-
vación colaborativa entre empresas y universidades. sin embargo, la mayoría de los 
sistemas de innovación se enfocan en la innovación de carácter industrial, mientras 
que los abordajes sobre la relación entre innovación y medio ambiente han sido es-
casos, así como las discusiones sobre la innovación local; temas que se proponen muy 
recientemente a la luz de experiencias en países emergentes como la india y china.

La noción actual de la ecoinnovación

durante las últimas décadas el tema de la sustentabilidad ambiental ha sido incor-
porado a la discusión sobre innovación por algunos autores, quienes proponen el 
concepto de ecoinnovación que hace referencia a aquellas innovaciones que contri-
buyen a la mejora ambiental y con ello se aproximan a la idea del desarrollo susten-
table (rennings, 2000). las ecoinnovaciones tienen implicaciones tanto económicas 
como ambientales, pues permiten mejorar simultáneamente la competitividad de las 
empresas y tener impactos positivos al medioambiente, lo que coadyuva de manera 
clara a un crecimiento económico verde (díaz lópez y montalvo, 2011).

la discusión del tema inició en la década de 1990 con la propuesta de nocio-
nes como innovaciones ecológicas (Fusler y James 1996), innovaciones medioam-
bientales, tecnologías medioambientales, hasta llegar al concepto de ecoinnovación. 
la definición más difundida fue propuesta por Kemp y pearson (2008, p.7) y se re-
fiere a la “producción, aplicación o explotación de bienes, servicios, procesos pro-
ductivos o negocios y métodos de gestión novedosos para la organización o el 
usuario, que resulta durante el ciclo de vida, en una reducción del riesgo ambien-
tal, de la contaminación y de impactos negativos en el uso de recursos (incluido el 
uso de energía), comparado con otras alternativas”. así, la ecoinnovación coadyuva 
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al crecimiento económico por medio de un uso más responsable y eficiente de los 
recursos disponibles, y con ello reduce el impacto de las actividades productivas so-
bre el medioambiente.

ahora bien, dado que se trata de un concepto de reciente creación todavía no 
hay consenso sobre el alcance, el grado de novedad, la eficiencia en el uso de los re-
cursos y el impacto positivo de lo que podemos llamar ecoinnovaciones (ekins, 2010; 
van den Bergh et al., 2011). tampoco hay acuerdo en los estudiosos del tema sobre 
los factores explicativos de este fenómeno en contextos diversos, sobre el tipo de 
políticas y en general otro tipo de condicionantes necesarios para fomentar la ecoin-
novación. sin embargo, un aspecto clave en el que sí parece haber consenso, es en la 
doble externalidad que generan las ecoinnovaciones a saber, la creación de conoci-
miento y el efecto positivo sobre el medioambiente (rennings, 2000; Kemp, 2010).

la organización para la cooperación y el desarrollo económicos (ocde), por 
su parte, marcó dos diferencias relevantes con respecto a las innovaciones de carác-
ter convencional: i) una ecoinnovación surge deliberadamente con la intención de 
reducir el deterioro ambiental, pero también puede reducir dicho impacto sin que 
se haya planeado; 2) el impacto de la ecoinnovación puede ir más allá de la organi-
zación productiva desencadenando cambios en las normas socioculturales y en las 
instituciones existentes (ocde, 2010).

contrariamente a las innovaciones de producto o procesos llevadas a cabo por 
las empresas industriales, es decir las innovaciones estudiadas tradicionalmente por la 
economía de la innovación, las ecoinnovaciones pueden ser desarrolladas tanto por 
empresas como por organizaciones sin fines de lucro; asimismo, pueden ser vendi-
das en el mercado o permanecer en el seno de la organización; su naturaleza es más 
amplia en la medida en que pueden comprender aspectos tecnológicos y organiza-
cionales, pero también socioeconómicos e institucionales. en este sentido y desde el 
punto de vista empírico, el estudio de la ecoinnovación implica ir más allá del aná-
lisis de las capacidades financieras, tecnológicas y organizacionales de una empresa; 
conlleva diseñar herramientas analíticas que permitan comprender las interacciones 
de las organizaciones productivas con otros agentes del entorno, los arreglos institu-
cionales predominantes y las complejas dinámicas que resultan de la relación entre 
actividades productivas, la acción de grupos sociales específicos y las condiciones y 
atributos del territorio.

existen tres corrientes de pensamiento sobre la ecoinnovación y su relación 
con el desarrollo sustentable. Un primer grupo postula que es una cuestión de 
promover innovaciones tecnológicas con menor impacto ambiental en el marco 
del actual sistema económico. Una segunda corriente, conformada principalmente 
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por grupos ambientalistas, ecologistas y académicos propone un proceso de refor-
ma del actual sistema económico, en aras de mejorar las condiciones ambientales 
y sociales de los ciudadanos, para ello hace referencia a la modernización de pro-
cesos industriales haciendo uso de tecnologías limpias y estrategias de economía 
circular. la tercera corriente es más radical, y plantea la necesidad de una trans-
formación del sistema económico actual junto con las instituciones y la políti-
ca pública, a la vez que se debe fomentar el desarrollo de tecnologías apropiadas 
(rivera-delgado, 2014).

esta última propuesta se antoja interesante y quizá plausible en sociedades que 
valoran sus recursos naturales, y donde prevalece la disciplina colectiva por encima 
de lo que lipovetsky (1993) denomina neoindividualismo;1 pero poco factible en so-
ciedades donde las formas de gobernanza tienden a provocar más conflicto y con-
frontación que consensos, o donde el modelo de producción y consumo de bienes 
y servicios incita más al hiperconsumo, que conlleva el derroche y no vela por el uso 
eficiente y el ahorro de los recursos.

desde finales del siglo xx, el comercio y la producción de buena parte de 
los bienes que consume la sociedad se lleva a cabo mediante intrincadas redes que 
atraviesan los cuatro puntos cardinales del planeta, por lo que un cambio del siste-
ma económico con una visión sustentable no puede ser más que a escala planetaria. 
pero mientras eso ocurre, quizá la propuesta más viable es promover la generación 
de ecoinnovaciones en distintos sectores del sistema económico y en diversos te-
rritorios, que a su vez tengan derramas en otros sectores a lo largo del tiempo. algo 
como lo que geels (2004) denomina nichos de innovación, que conforme demues-
tran su capacidad para resolver problemas (ambientales en este caso), pueden tener 
un efecto multiplicador en distintos niveles del sistema. según este autor, además 
de provocar cambios en las prácticas productivas de las organizaciones, la innova-
ción permea en distintas esferas llegando a trastocar las instituciones que pautan los 
comportamientos de los actores económicos y provocando cambios en la dinámica 
social y política del sistema (un país o una región). de la misma manera, las ecoin-
novaciones pueden resolver problemas en localidades específicas y generar impactos 
positivos (económicos, sociales y ambientales) a pequeña escala pero replicables en 
contextos y situaciones similares.

1 lipovetsky plantea que la sociedad occidental desde finales del siglo xx está dominada por la 
dinámica del mercado, donde las personas se vuelven hiperconsumidoras expresando un compor-
tamiento que el autor llama individualismo narcisista o neoindividualismo.
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Categorías y vectores de la ecoinnovación

con la finalidad de mostrar la variedad de modalidades que supone la ecoinnovación, 
retomamos la clasificación general propuesta por el proyecto para medir la ecoinno-
vación (mei, measuring eco innovation) de la comisión europea, (Kemp y pearson, 
2008). así, tenemos cuatros grandes categorías de ecoinnovaciones.

a) tecnologías ambientales: en éstas se incluye las de control y reducción 
de emisiones; de tratamiento de agua y suelos; de procesos ecoeficientes; de 
gestión de residuos; de eficiencia energética y energías renovables y aquella 
relacionada con disminución de ruidos.

b) innovación organizacional para el medioambiente: como esquemas para 
prevenir la contaminación; auditorías y certificaciones ambientales; gestión 
ambiental a lo largo de la cadena de suministro.

c) innovación de producto y de servicio con beneficios medioambientales: 
que pueden ser ecoproductos nuevos o mejorados; servicios para la pro-
tección del medioambiente; servicios de consultoría e ingeniería ambiental 
para ahorro de agua, energía, uso de materiales reciclados o de más larga 
vida; disminución de servicios contaminantes o intensivos en el uso de re-
cursos; productos financieros que coadyuven a la protección del medioam-
biente.

d) innovación verde de carácter sistémico, que son los sistemas alternativos de 
producción y consumo más benignos con el medioambiente como la agro-
ecología, los sistemas productivos basados en energías renovables, la ecología 
industrial.

los actores involucrados en las ecoinnovaciones, se distinguen entre las em-
presas que desarrollan ecoinnovación con un propósito comercial como puede ser 
la venta de dispositivos ahorradores de energía, o de celdas solares, reciclado de ma-
teriales; y las organizaciones de otro tipo que desarrollan ecoinnovación para hacer 
más eficientes sus procesos productivos (i.e. ahorro energético) o disminuir emisio-
nes contaminantes.

también son usuarios de ecoinnovaciones aquellas empresas, dependencias gu-
bernamentales, grupos sociales o individuos que las adoptan para mejoras ambien-
tales en sus procesos productivos, edificios, casas, etcétera. cabe agregar que existen 
organismos intermedios que coadyuvan a la difusión de ecoinnovaciones sobre todo 
mediante la consultoría de proyectos y la asistencia técnica a los distintos usuarios.
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en la cumbre de Kyoto sobre el cambio climático celebrada en 1997, diversos 
gobiernos y organismos internacionales reconocieron la contribución del modelo 
económico predominante al calentamiento global y al deterioro de los ecosistemas; 
sobre todo las actividades industriales, extractivas y la sobrepoblación en las áreas 
urbanas. desde aquel evento a la fecha se han elaborado guías, protocolos, manua-
les y declaratorias respecto a la necesidad de llevar a cabo medidas para mitigar el 
daño al medioambiente. algunos países han modificado los planes y programas que 
definen sus estrategias y metas de crecimiento económico y desarrollo social me-
diante políticas públicas, medidas restrictivas e importantes cambios en los patrones 
de producción y consumo de bienes y servicios. sin embargo, podemos preguntar-
nos ¿qué aspectos de la dinámica económica e institucional de un país motivan a 
las empresas a llevar al mercado productos nuevos y a las organizaciones producti-
vas sociales a incorporar procesos diferentes con la perspectiva de reducir daños al 
medioambiente, es decir a ecoinnovar? existen dimensiones tecnológicas, económi-
cas o institucionales que pueden incitar a invertir en proyectos de innovación con 
características de sustentabilidad.

de acuerdo con rennings (2000), un régimen fiscal que obliga a pagar im-
puestos a las empresas por las emisiones residuales y la contaminación no necesaria-
mente las conduce a invertir en proyectos de investigación y desarrollo (i+d) para 
reducir los impactos ambientales. cuando los arreglos institucionales predominan-
tes no privilegian la reducción de contaminantes y la preservación de los recursos 
disponibles, no hay motivos económicos para desarrollar ecoinnovaciones por parte 
de las empresas. el autor plantea tres determinantes generales de la ecoinnovación, 
mismas que pueden actuar de manera simultánea y combinada. éstas son: el impulso 
tecnológico (technology push), la demanda del mercado (market pull) y los mecanismos 
regulatorios (regulatory push).

el impulso tecnológico hace referencia a la oferta de tecnologías (procesos, 
dispositivos y artefactos) que introducen mejoras en los procesos productivos y dan 
lugar a productos con bajo impacto ambiental de los distintos sectores de la econo-
mía. puede tratarse por ejemplo, de dispositivos para la eficiencia energética o bien 
productos elaborados con materiales reciclados (bioplásticos por ejemplo), o la in-
corporación de residuos sólidos o líquidos a los procesos productivos, es decir resi-
duos reciclados como insumos.

el factor demanda de mercado hace referencia a los patrones de consumo por 
parte de empresas de las distintas ramas de la economía, así como de la sociedad en 
general. tanto las cadenas productivas en un país y las cadenas globales de valor a ni-
vel planetario buscan la reducción de costos energéticos y de materiales para asegurar 
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su competitividad. muchas de las ecoinnovaciones de las últimas décadas responden 
a este tipo de necesidades. al respecto podemos citar el incremento en la demanda 
de materiales biodegradables para la fabricación de diversos productos de consumo 
masivo como es la sustitución del plástico por objetos de cartón reciclado, madera 
reciclada, los bioplásticos o la plastimadera.2

Finalmente, el mecanismo regulatorio se refiere a las leyes, normas y disposi-
tivos institucionales que pueden incentivar las ecoinnovaciones pero que también 
pueden sancionar las prácticas que contribuyen al deterioro del medioambiente. la 
gama de estímulos y sanciones ha crecido con el tiempo, desde las leyes que impiden 
o restringen el aprovechamiento de recursos naturales, las certificaciones de carácter 
ambiental que avalan los esfuerzos por hacer eficientes los procesos productivos o 
que reconocen la inversión en mejoras ambientales de diversa índole, hasta los estí-
mulos fiscales que fomentan la compra de tecnologías ambientales o el desarrollo de 
ecofiscales que promueven la adquisición de tecnologías ambientales o la creación 
de ecoinnovaciones propiamente dichas. en el rubro de los mecanismos regulato-
rios podemos incluir las políticas públicas de fomento a la investigación y al desa-
rrollo, aquellas orientadas a todo lo relacionado con la mejora del medioambiente 
de manera directa (transición energética, reciclaje de productos y materiales), y to-
das aquellas que coadyuvan de manera indirecta a reducir el deterioro ambiental.

Retos y barreras de la ecoinnovación

exiten dificultades para impulsar procesos de ecoinnovación desde una perspectiva 
sistémica. no tanto por la ausencia de voluntad política de los gobiernos o por la 
incapacidad tecnológica de parte de las empresas, sino por un conjunto de barreras 
estructurales asociadas tanto a la dinámica de los mercados como a las condiciones 
institucionales del contexto. cabe agregar que se trata de las mismas barreras que 
operan en el caso de las innovaciones que hemos llamado convencionales, solo 
que en el caso de la ecoinnovación hay un agravante adicional que se relaciona con 
las regulaciones ambientales y los valores socioculturales en materia de preservación 
del patrimonio natural.

Quizá la barrera más comúnmente identificada es el costo que representa la 
ecoinnovación, que comprenden diversos aspectos: costos de acceso y apropiabilidad 

2 los bioplásticos se elaboran a partir de pet y desechos orgánicos como agave o cáscara de agua-
gate, mientras que la plastimadera es un compuesto a base de pet y residuos de madera.
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del conocimiento, costos de pruebas y certificaciones ambientales, costos para el pago 
de regalías por el uso o transferencia tecnológica cuando es necesario, además de los 
costos asociados al propio proceso de investigación y desarrollo (infraestructura tec-
nológica, recursos humanos especializados, insumos, etcétera). en contextos donde 
hay escasez o inexistencia de capital de riesgo, tasas crediticias elevadas y ausencia de 
descuentos fiscales, es prácticamente imposible que las empresas puedan invertir en 
proyectos de ecoinnovación con excepción de aquellas que cuenten con suficientes 
recursos financieros para proyectos de este tipo.

los estudiosos de la ecoinnovación distinguen entre barreras internas y externas 
a la organización (Hadjimanolis, 2003, Horbach, 2008). las barreras internas hacen 
referencia a la falta de recursos y/o capacidades de las empresas, a las condiciones 
organizacionales, los modelos de gestión de los recursos y la prácticas actitudinales 
de su personal (i.e. resistencia al cambio). las barreras externas hacen referencia a las 
características del contexto, entre las que podemos enunciar los marcos regulatorios 
(certificaciones, trámites, normatividad), el régimen fiscal, la disponibilidad y acceso 
a los recursos (financieros, humanos, cognitivos, tecnológicos, etcétera) y la propia 
dinámica de los mercados (reglas de competencia, aranceles, tasas de retorno, etcé-
tera). adicionalmente a la distinción barreras internas y externas, montalvo (2008) 
propone cinco categorías de barreras a la ecoinnovación que son: i) económicas y 
financieras, ii) institucionales, iii) tecnológicas, iv) organizacionales y v) comporta-
mentales y de idiosincrasia.

los distintos tipos de barreras coexisten en un país; se combinan, se traslapan, 
se contraponen y ejercen un peso diferenciado sobre todas y cada una de las em-
presas. ello depende de las capacidades organizacionales, productivas y tecnológicas 
que tienen las empresas, del sector y el mercado al que destinan sus productos, y de 
las estrategias que llevan a cabo para competir.

Incentivos y dimensiones de análisis de la ecoinnovación

en cuanto a los incentivos, éstos promueven una determinada acción o comporta-
miento en respuesta a una recompensa o una sanción, pueden ser materiales e in-
tangibles, directos e indirectos, generales y específicos. la decisión de innovar por 
parte de un empresario ocurre cuando hay certeza de que obtendrá un beneficio 
por el esfuerzo y los costos que ello implica. a veces las ecoinnovaciones pueden 
resultar más costosas respecto de innovaciones convencionales que no compren-
den mejoras ambientales, ello dependerá del sector de actividad y de los costos de 



27

la noción de ecoinnovación y el debate en el ámbito local

acceso al conocimiento, tecnologías e insumos materiales y regulaciones existentes. 
sin embargo, la introducción de nuevos productos o procesos ambientalmente res-
ponsables puede mejorar la productividad de la empresa, si su elaboración reduce al 
menos el consumo de algún insumo, genera ahorros (triguero et al., 2013) o si dis-
minuye el daño ambiental que produce la empresa contribuyendo así a modificar 
su imagen ante la sociedad.

la gama de incentivos existentes en los espacios en que se desenvuelven las 
empresas es muy amplia. Una parte de ellos proviene de las políticas públicas y de los 
marcos regulatorios, mientras que otra parte surge de la dinámica de los mercados, 
es decir, de los intercambios de bienes y servicios, de las estrategias de competencia 
y/o cooperación entre empresas, etcétera.3 las políticas públicas junto con las regu-
laciones legales y normativas representan el marco institucional que confiere certi-
dumbre a las acciones de las empresas y reduce una parte de los riesgos que conlleva 
la innovación. algunos incentivos provocan cambios significativos en el comporta-
miento de muchas empresas mientras que otros provocan pequeñas acciones. dicho 
de otra manera, las empresas no actúan igual frente a los mismos incentivos, porque 
cuentan con distintas capacidades tecnológicas y organizacionales, además porque 
hay infinidad de factores que se conjugan e inciden en la toma de decisiones y en 
la definición de estrategias.

existen varias dimensiones que pueden contribuir a crear las condiciones para 
que las empresas u otro tipo de organizaciones inicien trayectorias de ecoinnova-
ción (montalvo, 2008).

•	 Dimensión	política. el estado desempeña un papel importante para generar 
un contexto propicio a la ecoinnovación por doble vía: i) la legislación ha-
cia el comportamiento ambiental del sector productivo y la aplicación de 
normas que limitan y sancionan la contaminación; ii) las políticas públi-
cas que definen instrumentos y programas de apoyo a la modernización y 
transferencia tecnológica, la creación de infraestructura y los proyectos de 
investigación y desarrollo.

•	 Dimensión	económica	y	de	mercado.	a raíz de acuerdos internacionales y pre-
siones de gobiernos y de segmentos de la sociedad en muchos países, la 
producción y el comercio global de bienes y servicios ha incorporado cer-
tificaciones y otro tipo de exigencias para proteger el medioambiente. así, 

3 para algunos ejemplos de ecoinnovaciones en méxico véase villavicencio (2017). 
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el mercado puede incentivar la producción amigable con el medioambien-
te a las empresa que buscan colocar productos en distintos mercados o bien 
insertarse en cadenas de proveeduría a nivel global.

•	 Dimensión	del	entorno	cultural	y	social. en muchos sectores de la producción, 
los grupos sociales desempeñan un papel importante para la promoción de 
las tecnologías limpias, el consumo de productos “verdes” y la aceptación o 
rechazo de actividades productivas en su territorio (i.e. la industria extrac-
tiva o el ecoturismo). en muchos países, las comunidades (rurales, periur-
banas o indígenas) tienen clara conciencia de la escasez de sus recursos o de 
la importancia de preservarlos por lo que ejercen presión ante el gobierno 
para evitar su degradación. lo anterior ha contribuido a generar cambios 
en el comportamiento de algunas empresas a favor de una mayor responsa-
bilidad ambiental.

•	 Dimensión	tecnológica.	la existencia de tecnologías “limpias” no implica un 
uso generalizado por parte de las empresas de todo el aparato productivo. 
las regulaciones sobre propiedad intelectual, los costos de trasferencia y las 
capacidades de absorción tecnológica de las empresas son aspectos que están 
en juego a la hora de tomar decisiones sobre adquirir o no un proceso o un 
equipo amigable con el medioambiente. en contraste, esos mismos factores 
pueden estar a favor de aquella empresa que opte por la ecoinnovación, en 
la medida en que adquiere liderazgo en su sector.

•	 Dimensión	organizacional.	además de las capacidades tecnológicas, las empresas 
cuentan con capacidades organizacionales y modelos de gestión de sus recur-
sos (humanos, intangibles y materiales) que les confieren las competencias 
necesarias para innovar. la articulación de las capacidades tecnológicas y or-
ganizacionales hace posible que la empresa aprenda a elaborar nuevos procesos 
y productos, a buscar y crear nuevo conocimiento, a identificar oportunida-
des de mejora, o a “desaprender” y desechar prácticas obsoletas, perjudiciales 
o incompatibles con estrategias de ecoinnovación (villavicencio, 2000).

Hasta aquí hemos revisado y discutido conceptos y dimensiones que atañen a 
la ecoinnovación desde la perspectiva científica y tecnológica, principalmente. por 
ello, la referencia central del enfoque se relaciona con las empresas y su desempeño 
en el mercado. sin embargo, a luz de nuestra investigación empírica surgen varias 
interrogantes: ¿son las empresas las únicas capaces de llevar a cabo ecoinnovacio-
nes?, ¿en qué otros ámbitos de las actividades productivas se gestan ecoinnovaciones 
cuya finalidad principal no es la venta de productos en el mercado?, ¿el concepto 
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de ecoinnovación debe abordarse exclusivamente desde la perspectiva de la disci-
plina económica? la siguiente sección tratará de arrojar elementos de respuesta a 
estas interrogantes.

La ecoinnovación local. Una nueva perspectiva

la ecoinnovación deriva de dos conceptos ampliamente tratados en dos cuerpos de 
literatura que se desarrollaron con mayor ímpetu a partir de la segunda mitad del 
siglo pasado: la innovación y la sustentabilidad. la innovación, con una trayectoria 
que mostró la evolución antes descrita y que llevó a definirla como una tecnología, 
producto, servicio o esquema organizacional que se incorpora al mercado ofrecien-
do nuevas características o algo totalmente diferente para satisfacer una necesidad; y 
la sustentabilidad, que se consolida como concepto útil para el impulso de la políti-
ca pública, con el informe Brundtland, publicado a finales de la década de 1980, en 
el cual se considera que la preservación de los recursos naturales, la cohesión social 
y la supervivencia económica deben mantenerse ante cualquier iniciativa humana o 
actividad productiva que se realice en un entorno local específico.

al analizar las condicionantes de la ecoinnovación en el ámbito local, se hace 
necesario recuperar aseveraciones de la perspectiva económica convencional que la 
definen como un tipo de innovación que suma a su propuesta de valor un benefi-
cio medioambiental, el cual está ausente en otras alternativas relevantes que ofrece 
algún producto/servicio, tecnología u organización similar. la escala de lo local se 
entiende como un espacio territorial definido y socialmente denso en el que inci-
den múltiples agentes que desempeñan roles diferentes, actúan desde diversas esfe-
ras y establecen diferentes tipos de relaciones entre ellos (gonzález, 2009), al mismo 
tiempo que comparten cultura, tradiciones, sentimientos de solidaridad, trabajo co-
laborativo y un sentido de pertenencia a dicho territorio.

las organizaciones en esos espacios (denominadas organizaciones locales) ge-
neran procesos que se vuelven indispensables para sostener la dinámica ecoinnova-
dora como: la integración de redes de apoyo, la integración y participación social y 
el flujo de conocimiento tácito que da pauta a que se consoliden muchas iniciativas. 
al mismo tiempo existen condiciones desfavorables que llegan a dificultar y limi-
tar la ecoinnovación tales como la falta de recursos, la intermitencia en las actividades, 
la falta de conocimientos tecnológicos, las dificultades para comercializar, todo ello 
forma parte del contexto al que se enfrentan las organizaciones que no se vinculan 
a los circuitos científicos y empresariales.
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efectivamente el concepto y los marcos explicativos de la ecoinnovación desde 
la perspectiva económica convencional dejan de lado una serie de elementos referi-
dos a otros contextos, ignorando la diversidad de condiciones que se presentan en-
tre países y sectores. en particular, las condiciones socio-económicas y políticas de la 
mayoría de los países en desarrollo y países emergentes,4 donde las circunstancias de 
desigualdad determinan que un gran segmento de la población sobreviva en condi-
ciones de exclusión y no entienda las razones para comprometerse con procesos de 
innovación vinculados con la ciencia y la tecnología o no se le permita acceder a ello.

Hacia nuevos marcos explicativos de la ecoinnovación local

desde el campo de la innovación hay una serie de estudios que analizan los pro-
cesos de innovación en contextos locales específicos que se generan con recursos 
locales (personas, recursos materiales y naturales) para abordar problemas y oportu-
nidades de mejora principalmente en economías emergentes, donde los miembros 
de la comunidad tienen un papel protagónico (Hoffecker, 2018). el contexto en el 
que surgen estas investigaciones se explica por un interés en abordar los temas de 
pobreza, exclusión social y preservación de los recursos naturales comunes, al mis-
mo tiempo que se generan soluciones a problemas específicos de estos países y en 
particular de las comunidades.

en varios estudios se ha demostrado que, pese a que la innovación local sur-
ge en ambientes marginados y con recursos limitados, se cuenta con un bagaje de 
conocimiento importante: vivencias, creatividad, cooperación y compromiso con 
la comunidad para dar salida a problemas concretos y mejorar la economía local, lo 
que repercute en elevar la calidad de vida de las personas en el entorno (capello y 
Faggian, 2005; rantisi, 2002).

los teóricos que han estudiado este fenómeno del que surgen distintas iniciati-
vas de innovación lo denominan como innovación frugal o innovación de base (Bound 
and thornton 2012; radjou et al., 2012), y se distinguen por generar con soluciones 
funcionales y accesibles pocos recursos, proponen redefinir el modelo tradicional 
de producción y atender a las necesidades de usuarios con bajo poder adquisitivo, 
apuntando a que en el futuro se conviertan en modelos de negocio escalables. la 

4 este concepto lo introduce goldman sachs en 2005, con los n-11 que suma a los cuatro gigantes 
(Brasil, rusia, india y china) las llamadas economías emergentes de segundo orden: Bangladesh, 
egipto, indonesia, irán, méxico, nigeria, pakistán, Filipinas, corea del sur, turquía y vietnam.
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mayoría de los casos estudiados han sido en la india y china y unos pocos en Bra-
sil, “el concepto se ha difundido entre organizaciones que están cada vez más cons-
cientes de la necesidad de innovar con recursos limitados, para poder satisfacer las 
necesidades de los consumidores de bajos ingresos en la base de la pirámide” (ven-
tura y pellizzaro, 2019, p.1080).

la comprensión ecológica es un atributo importante de este tipo de innova-
ciones (gupta & Wang 2009; Howard 2011), ello implica una preocupación por el 
medioambiente y la sostenibilidad. otros autores como Brem, y Wolfram (2014), 
establecen que el grassroots5 (como también denominan a la innovación frugal o in-
nnovación de base) incorpora los factores de trabajo en red, la noción ecológica, los 
temas de responsabilidad social y la capacidad creativa de las personas de bajos in-
gresos. las innovaciones de este tipo ocurren en las bases, especialmente en las áreas 
rurales, donde la ciencia y los recursos públicos rara vez llegan. por lo tanto, la po-
blación local se ve empujada a establecer una comunicación intensa para suplir la 
escasez de recursos científicos (gupta, 2000).

ventura y pellizzaro (2019) sugieren como línea de estudio de la innovación 
frugal considerando la sostenibilidad, tres perspectivas: como una dimensión de la 
sustentabilidad; como un promotor potencial del desarrollo sustentable; y como el 
tipo de innovaciones que reducen el uso de recursos naturales.

si bien el concepto de ecoinnovación ha evolucionado hacia una definición 
más integral, aún faltan las evidencias empíricas necesarias para construir un marco 
conceptual y teórico adecuado (Álvarez, et al., 2014) que conduzca hacia los ele-
mentos explicativos que la propician en aquellos contextos donde los desafíos van 
más allá del incremento de sus utilidades o la expansión del mercado. se trata de 
disyuntivas complejas para los países que confrontan el crecimiento económico con 
desigualdad, exclusión social, bajo nivel del bienestar de amplios sectores de la po-
blación, degradación ambiental y expansión de los grandes capitales multinacionales 
dentro de su territorio. desde esa óptica y dado que la literatura no ofrece todavía 
una definición única y acabada de la ecoinnovación, surge la posibilidad de apoyarse 
en constructos teóricos que han abordado el tema con criterios de sustentabilidad 
en ámbitos locales, como lo propone la innovación frugal, y recuperar experiencias 
de organizaciones locales en distintos países en desarrollo o emergentes que aporten 

5 el grassroots, se define como una asociación de raíz, o comunidades de base es una forma de aso-
ciación constituida por los miembros de una comunidad. implica que la creación del movimiento 
y el apoyo del grupo es natural y espontáneo, destacando las diferencias con comunidades promo-
vidas por las estructuras de poder.
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a los marcos explicativos identificando las motivaciones, los factores determinantes 
y los impactos que derivan de la ecoinnovación local.

las nociones desarrolladas desde la innovación frugal o la innovación grassroots 
aportan una serie de elementos como el enfoque de sustentabilidad, el trabajo en 
redes, el conocimiento y la creatividad inherente de las comunidades. por tanto, una 
de nuestras inquietudes es explorar cómo la ecoinnovación en los países en desarro-
llo se asemeja o recupera características de innovaciones tipo grassroots, ya que surge 
en ámbitos locales, utilizando sus propios recursos, y en actividades tanto produc-
tivas, como lúdicas y solidarias, que no necesariamente operan con fines de lucro 
y donde los impactos suelen mejorar las condiciones de vida de la gente, pero que 
sólo se perciben en un campo geográfico muy delimitado.

Los retos de la ecoinnovación local

la modalidad de las innovaciones locales y de las innovaciones grassroots impone re-
tos importantes para los actores como el de llevar la experiencia a otra escala mayor, 
abrirse espacios sociales de aceptación en sus propias comunidades, dar continuidad 
a sus iniciativas o incluso obtener reconocimiento y apoyo de parte de las instancias 
gubernamentales. no existen muchos estudios que entablen este debate de la ecoin-
novación en un ámbito local y desde la realidad alterna de estos países, organizaciones 
y comunidades asentadas en el ámbito rural, que desde su práctica productiva coti-
diana han acumulado conocimientos y experiencias que los llevan al desarrollo de 
artefactos, procesos, productos y esquemas organizacionales novedosos en identidad 
y armonía con sus recursos naturales.

explicar la génesis de la ecoinnovación desde ámbitos diferentes a los tradi-
cionales (empresas, universidades y/o centro de investigación), implica reconocer 
una realidad compleja que se vive en el ámbito local y que da lugar a otro tipo de 
incentivos para propiciar iniciativas novedosas orientadas hacia el campo de la sus-
tentabilidad; autores como Beduzchi, contreras y Holz (2017) señalan que en los 
planteamientos que hizo schumpeter en 1934, no se considera la posibilidad de que 
la innovación se presente en ámbitos alejados del conocimiento científico y tec-
nológico como son las organizaciones rurales y el campo de la agricultura familiar. 
esto impide reconocer el potencial del conocimiento tradicional, la falta de recursos 
como una oportunidad para la creatividad, la problemática local como un sustituto 
a los mercados que impulsan la innovación, la resiliencia de las comunidades ante 
embates políticos, socio-económicos y ambientales.
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es frecuente que las ecoinnovaciones que emergen en espacios diferentes a las 
organizaciones con fines de lucro, regularmente sean de bajo contenido tecnoló-
gico y de intenso contenido organizacional, lo cual muchas veces lleva a que no se 
reconozcan como innovaciones. las ecoinnovaciones se caracterizan por sumar ele-
mentos que surgen de las necesidades que enfrentan la población y las mismas orga-
nizaciones en su día a día, de experiencias que enfrenta individuos que forman parte 
del grupo o de la organización en su conjunto, del aprendizaje acumulado en el ám-
bito local, del intercambio que se genera al participar en las redes de productores y 
eventualmente consumidores, de la adopción y recuperación de prácticas ancestrales 
relacionadas con su visión sobre la naturaleza y de prácticas observadas en entornos 
ajenos, de las cuales logran apropiarse y combinar para dar a luz nuevas propuestas.

Una definición que se aproxima a este debate de la innovación y la sustentabi-
lidad, considerando algunos elementos de los sistemas agrícolas, señala que un siste-
ma de innovación agrícola es “un sistema de individuos, organizaciones, y empresas 
centrado en dar un uso social y económico a nuevos productos, procesos y formas 
de organización para alcanzar la seguridad alimentaria y nutricional, el desarrollo 
económico, y un manejo sustentable de los recursos naturales” (Fao, 2012, p. 5).

esta definición recupera elementos no considerados en otros planteos como el 
tema de uso social –ajeno al objetivo del mercado– y su orientación hacia la satis-
facción de necesidades concretas. sin embargo, la definción carece de elementos que 
expliquen las principales motivaciones para innovar con criterios ambientales en estas 
organizaciones, que presentan insuficiencias materiales y vínculos con el mercado.

Incentivos y dimensiones de análisis en la ecoinnovación local

las nuevas aproximaciones sobre iniciativas innovadoras en el ámbito local señalan 
algunos elementos que permiten entender las motivaciones para innovar en espa-
cios donde los recursos materiales son limitados y se cuenta con recursos naturales 
e instalaciones que son utilizados para nuevos desarrollos que beneficien el medio 
ambiente, lo cual revela dinámicas rurales que se basan en el aprovechamiento de 
los recursos del lugar (esparcia, 2014).

los motivos para innovar y ecoinnovar en comunidades donde el ingreso de 
la población es bajo, surgen de los intreses y valores de las personas que buscan so-
lucionar los desafíos y aprovechar oportunidades que ofrece su situación local (Ba-
hadur y doczi 2016). de modo que entre las razones está la necesidad, la diversidad, 
las formas ancestrales de organización, el respeto por la naturaleza; las posiciones de 
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poder en la comunidad, la incidencia de la política pública y la imposición de tec-
nologías que llegan de fuera y eventualmente ofrecen la posibilidad de ser la base 
para tecnologías apropiadas (Hoffecker, 2018). todos estos elementos caben en al-
guna de las dimensiones que desde la teoría convencional explican las condiciones 
para que se presente la ecoinnovación en las organizaciones sociales con fines que 
pueden ser lucrativos o no. a continuación, se explican algunas dimensiones pre-
sentes en el entorno local que contribuyen a la ecoinnovación.

•	 Dimensión	social	y	cultural: para la mayoría de las organizaciones del ámbito 
rural, los fuertes desafíos sociales y económicos que enfrentan, donde las 
mujeres y las culturas originarias suelen ser más afectados, los han obliga-
do a adaptarse a los cambios que impone el mismo sistema económico, a lo 
que hoy se suman los embates de la crisis ambiental (massollo, 2006). esto 
implica la acumulación de conocimiento de gran alcance para sus prácticas 
productivas, que se vuelve un recurso que desarrolla nuevas competencias 
en la población involucrada; lo que sienta bases para el surgimiento de in-
novaciones y ecoinnovaciones en el ámbito local.

 en este contexto muchas veces las ecoinnovaciones derivan de necesidades 
inaplazables como la subsistencia misma, lo que da lugar a una reflexión y 
cuestionamiento en torno a lo que se entiende por innovación, que desde 
la escuela clásica sólo se reconoce como tal si a partir de una invención lo-
gra ser aceptado por la comunidad y/o el mercado. en el ámbito local las 
innovaciones no necesariamente tienen como fin un mercado ya existente 
sino que dan solución a necesidades concretas de la población involucrada 
en el proceso y, posteriormente pueden incidir en la construcción social de 
un nuevo mercado (Beduzchi, contreras y Holz, 2017).

 
•	 Dimensión	Económica.	otro elemento a considerar que contrasta con la estan-

darización de productos y procesos en los ámbitos de la producción indus-
trial es la diversidad que se encuentra en actividades como la agricultura, la 
ganadería, la actividad forestal, el turismo alternativo. esto abre muchas po-
sibilidades que, como en el caso de la agricultura, la práctica de hibridación 
de semillas ha dado pie a una gama de variedades que aún se conservan y 
consumen. por ejemplo, actualmente, a pesar de que se conoce la existencia 
de más de 50 mil plantas comestibles, sólo 15 cultivos concentran 90% del 
consumo alimentario energético (Fao, 1995). el conocimiento localmente 
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desarrollado tiene un gran potencial innovador que se puede complemen-
tar con la investigación y con desarrollos externos que se adapten a las par-
ticularidades ecológica y socio-económica de la localidad.

•	 Dimensión	organizacional.	las modalidades de organización que emergen entre 
los grupos locales y que en la mayoría de los casos forman parte de las tra-
diciones y esquemas participativos heredados y casi olvidados, son también 
incentivos para la innovación; toda vez que un componente permanente es 
la acción participativa con esquemas de toma de decisiones colectivas cla-
ramente establecidos. esta característica facilita que la propia comunidad se 
haga consciente de su propia realidad y se adueñe de los procesos que em-
patan con la realidad local y bajo una lógica de construcción social que sea 
capaz de interactuar con actores externos para dar salida a sus necesidades 
(gupta, 2000). evidentemente, aquellas organizaciones que no son capaces 
de organizarse tampoco gestan condiciones adecuadas para incursionar en 
procesos que se consoliden en alguna ecoinnovación.

•	 Dimensión	del	contexto	político.	la cultura también toma un papel relevante en 
el desarrollo local sustentable, ya que determina la articulación y uso de los 
recursos naturales y sociales existentes en una localidad, y la decisión polí-
tica sobre el modo y la capacidad de utilización económica de los recursos 
a partir de la correlación de fuerzas políticas internas, así como de las rela-
ciones externas, entre lo local y lo global (carpio, 2000). los elementos que 
se incorporan fundamentalmente dentro del ámbito de una comunidad y 
que inciden en las ecoinnovaciones son: el contexto; las relaciones inter-
nas que determina el líder; las relaciones externas que se generan entre re-
des (formales e informales); la dimensión de las localidades y su conexión 
con los mercados dinámicos, entre otras.

•	 Dimensión	de	la	política	pública. la injerencia de la política pública puede in-
centivar la innovación en el ámbito de las organizaciones locales. sin embar-
go, dadas las condiciones sociales, económicas y políticas que predominan en 
estos ámbitos, un enfoque sectorial exclusivo no podría generar un ambiente 
favorable para la innovación; será necesario sumar esfuerzos desde una políti-
ca social, una política de desarrollo productivo, una política ambiental y pro-
piciar en cuanto a competencias administrativas un esfuerzo nacional. Bajo 
estas circunstancias será posible que iniciativas ecoinnovadoras en estas orga-
nizaciones logren preservarse y expandirse a otros territorios. (pnUma, 2017).

•	 Dimensión	 tecnológica.	este tipo de organizaciones que operan de manera 
tradicional fuera de la lógica del modelo capitalista, desarrollan actividades 
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productivas para la autosuficiencia; sólo un pequeño excedente lo destinan 
al mercado local. pese a la baja escala de producción muchas veces se les im-
ponen tecnologías desde fuera que sustituyen prácticas y el uso de artefactos 
tradicionales, provocando daños irreversibles. sin embargo, en ocasiones esa 
tecnología produce efectos positivos que dan lugar al rediseño, adaptación 
o combinación con las tecnologías existentes en el ámbito local, llamadas 
“tecnologías apropiadas” (Fressoli, smith, thomas y Bortz, 2015).

para concluir, se debe mencionar que los incentivos en los ámbitos locales mar-
can una clara distancia con las motivaciones de la ecoinnovación que surge desde 
el impulso tecnológico (technology push), la demanda del mercado (market pull) o los 
mecanismos regulatorios (regulatory push). ello hace evidente la posibilidad de abor-
dar el concepto de ecoinnovación desde una perspectiva holística que incorpore 
elementos, procesos, cultura y prácticas no vinculadas estrictamente a la economía 
de mercado y que intentamos identificar en las experiencias estudiadas.

también es claro que las ecoinnovaciones que se generan a nivel local suelen 
estar más cerca del campo organizacional, de tecnologías de baja complejidad, de 
productos con bajo valor agregado y un alto contenido de conocimiento ancestral. 
lo que marca una clara diferencia de lo antes citado son las innovaciones de corte 
sistémico por el impacto multinivel que generan y, como señala la ocde (2010) por la 
posibilidad de cambios en las normas socioculturales y las estructuras institucionales.

las ecoinnovaciones que provienen de estos ámbitos comunitarios tienen un 
impacto relevante al atender las necesidades de usuarios locales, al impactar en el 
largo plazo, al incidir en una mayor productividad, contribuir a la sustentabilidad 
y reducir los márgenes de pobreza en sus regiones. la innovación frugal presenta 
una aproximación teórica que puede ayudar a comprender aspectos centrales de la 
realidad de comunidades rurales y pequeñas organizaciones en países en desarrollo 
como méxico, donde se hace presente el apoyo de las redes, las prácticas solidarias, 
la iniciativa y creatividad de los actores locales para encontrar soluciones a proble-
mas concretos, la recuperación de conocimiento tradicional, y todo ello en esce-
narios adversos que engloba la condición de pobreza, exclusión social y en muchos 
casos, la presencia de grupos de interés políticos y económicos que controlan los 
recursos de las regiones.

los casos que se presentan en este libro permiten mostrar algunas experien-
cias de ecoinnovación local, identificando los retos que enfrentan las organizaciones 
para llevar adelante sus iniciativas y los incentivos que las mueven a continuar con 
sus proyectos. el propósito es analizar los elementos en torno a dichas experiencias 
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para colocar en el centro de la discusión nuevos marcos explicativos que den cabi-
da en la teoría y en la política pública a ecoinnovaciones que surgen y se expresan 
desde otras realidades.

Referencias

Álvarez, m. J. et al. (2014). ¿es la ecoinnovación una estrategia inteligente de especialización 
para andalucía? Una aproximación desde el análisis multivariante. Revista de Estudios 
Regionales, (100), 171-195.

Bahadur & doczi (2016). Unlocking resilience through autonomous innovation. odi.
Working paper. overseas development institute.
Beduschi, l., contreras, r., & Holz, r. (2017). Innovación para el desarrollo sostenible: avanzan-

do hacia un marco teórico. Fao.
Bound, K., & thornton, i. W. B. (2012). Our Frugal Future: Lessons from India’s Innovation Sys-

tem. nesta.
Braczyk, H. J., cooke, & Heidenreich, m. (1998). Regional Innovation Systems: The Role of Go-

vernance in a Globalized World. pennsylvania Ucl press.
Brem, a., & Wolfram, p. (2014). research and development from the bottom up-introduc-

tion of terminologies for new product development in emerging markets. Journal of 
Innovation Entrepreneurship, 3(1), 1-22.

capello, r., & Faggian, a. (2005). collective learning and relational capital in local innova-
tion processes. Regional studies, 39(1), 75-87.

carpio, m. J. (2000). desarrollo local para un nuevo desarrollo rural. Anales de la Geografía, 
(4), 85-100.

díaz, l., & montalvo, c. (2011). ¿es la ecoinnovación una herramienta-objetivo necesaria y 
alcanzable para países emergentes?, Revista ADIAT, 9-16.

ekins, p. (2010). eco-innovation for environmental sustainability: concepts, progress and po-
licies. International Economics and Economic Policy, (7), 267-290.

esparcia, J. (2014). innovation and networks in rural areas. an analysis from european innova-
tive projects. J. Rural Stud, (34), 1-14. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2013.12.004.

Fao. (2012). report of the Fao expert consultation on agricultural innovation systems 
and Family Farming. FAO, 19-21.

Fao. (1995). dimensions of need-an atlas of food and agriculture. FAO.
Fussler, c. & James, p. (1996). Driving Eco-Innovation. pearson publishers.
Freeman, c. (1988). Japan: a new national system of innovation?. en dosi, g. c., Freeman, 

r., nelson, g., silverberg & soete, l. (ed.), Technical Change an Economic Theory (pp. 
330-348). pinter publishers.



38

una mirada a la ecoinnovación en organizaciones locales en méxico

Fressoli, smith, thomas & Bortz. (2015). de las tecnologías apropiadas a tecnologías sociales: 
algunos dilemas persistentes de los movimientos alternativos de innovación. en thomas, 
H., albornoz, m. & picabea, F. (coord). Políticas tecnológicas y tecnologías políticas: Dinámicas 
de inclusióm, desarrollo e innovación en América Latina. Universidad nacional de Quilmes.

geels, F. (2004). From sectoral systems of innovation to socio-technical systems: insights 
about dynamics and change form sociology and institutional theory. Research Policy, 
(33), 897-920.

gonzález, m. r. (2009). lo local en la teoría y en la política. Polis Revista Latinoamericana 
(22). http://journals.openedition.org/polis/2608

gupta, a. K. (2000). grassroots innovations for survival. ILEIA Newsletter, (16), 5-6.
gupta, a. K., & Wang, H. (2009). Getting China and India right. Jossey-Bass/Wiley.
Hadjimanolis, a. (2003). the Barriers approach to innovation. en shavinina, l. (ed), The In-

ternational Handbook on Innovation (pp. 559-573). elsevier science ltd.
Hoffecker, e. (2018). Local Innovation: what it is and why it matters for developing economies. mas-

sachusetts inst. technol. d-lab.
Horbach, J. (2008). determinants of environmental innovation-new evidence from german 

panel data sources. Research Policy. 37(1), 163-173.
Howard, m. (2011). Will frugal innovation challenge the west? Market Leader, (3), 53.
Kemp, r. (2010). eco-innovation: definition, measurement and open research issues. Eco-

nomía Política, xxvii, (3), 397-419.
Kemp, r., & pearson, p. (2008). Final report MEI project about measuring eco-innovation. eU Fp6 

funded project 044513.
lipovezky. (1993). L’ère du vide. Essais sur l’individualisme contemporain. editions gallimard.
lundvall, B. a. (1992). National Systems of Innovation. Towards a Theory of Innovation and Inte-

ractive Learning. pinter publisher.
massollo, a. (2006). el desarrollo local en la perspéctiva de género. Agricultura, Sociedad y De-

sarrollo, 3(1).
matzavinos, c., douglas, c., north, & shariq, s. (2004). learning, institutions and econo-

mic performance. Perspectives on Politics, 2(1), 75-84.
montalvo, c. (2008). general wisdom concerning the factors affecting the adoption of clea-

ner technologies: a survey 1990–2007. Journal of cleaner Production, 16(1), 7-13.
nelson, r. (1993). National Innovation Systems, A Comparative Analysis. oxford University press.
ocde. (2005). Manual de Oslo, guía para la recogida e interpretación de datos sobre innovación. 

ocde y eurostat.
ocde. (2010). Eco-Innovation in Industry, enabling green growth.
pnUma. (2017). Integración de la ecoinnovación en las políticas de consumo y producción sostenible. 

onU.



39

la noción de ecoinnovación y el debate en el ámbito local

radjou, n., Jaideep, c., & ahuja, s. (2012). Jugaad Innovation: Think Frugal, Be Flexible, Gene-
rate Breakthrough Growth. Jossey-Bass.

rennings, K. (2000). redefining innovation eco-innovation research and the contribution 
from ecological economics. en Ecological Economics, (32), 319-332.

soete, l. (2013). is innovation always good. en Faerberg, J., martin B. & e. sloth-ander-
sen (eds.), Innovation Studies, Evolution & Future Challenges (134-146). oxford Univer-
sity press.

rivera-delgado, d. (2014). Incentivos y Barreras a la Econinnovación con reciclados de plástico en 
México [tesis de maestría en economía y gestión de la innovación] Uam-xochimilco.

triguero, a., moreno-mondéjar, l., & davila, m. (2013). drivers of different types of eco-
innovation in european smes. Ecological Economics, (92), 25-33.

van den Bergj, J. c. J. m., truffer, B., & Kallis, g. (2011). environmental innovation and so-
cietal transitions: introduction and overview,en Environmental Innovation and Societal 
Transitions, (1), 1-23.

Horbach, J., rammer, c., & renning, K. (2012). determinants of eco-innovations by type 
of environmental impact-the role of regulatory push/pull, technology push and mar-
ket pull. Ecological Economics, 112-122.

ventura, g., & pellizzaro, e. (2019). Frugal innovation: origins. evolution and future pers-
pectives. Cad. EBAPE.BR, 17(4).

villavicencio, d., & rigas, a. (1994). transferencia de tecnología y aprendizaje tecnológico: 
reflexiones basadas en trabajos empíricos. El Trimestre Económico, Fce, (242), 257-280.

villavicencio, d. (2017). Las vicisitudes de la innovación en biotecnología y nanotecnología en Mé-
xico. Uamx-idrc-itaca.

villavicencio, d. (2000). le rôle de l’apprentissage et des savoirs tacites pour la maîtrise des 
systèmes productifs et l’innovation. en Téchnologies, idéologies, pratiques, xiv (1), 71-92.





41

estructura metodológica para el análisis 
de las ecoinnovaciones en organizaciones locales

Ruth Selene Ríos Estrada

el objetivo en este apartado es describir los aspectos metodológicos que sustenta-
ron el proceso de investigación de este libro. de acuerdo con la problemática plan-
teada, consideramos que la ecoinnovación es compleja y merece un análisis y una 
reflexión más exhaustiva, para comprender no sólo su articulación conceptual, sino 
también sus implicaciones en la transformación social. adentrarnos a conocer los 
alcances de la ecoinnovación en las organizaciones mexicanas nos remitió a com-
prender la representación de los espacios organizacionales mediados entre otros 
factores por los contextos culturales, las desigualdades sociales, los rezagos econó-
micos, la participación activa de las mujeres, los intereses de los dueños de las orga-
nizaciones privadas o bien, las lógicas de acción política de las localidades; factores 
en los cuales se encuentra un punto de interés en común, la preservación y el cui-
dado del medio ambiente.

por lo anterior, abordar el tema de ecoinnovación es adentrarse a un análisis 
mayor y más amplio que trasciende en reconocer ciertas subjetividades gestadas en el 
interior de las organizaciones, por lo que primero se requiere comprender las causas 
que originan las prácticas de ecoinnovación antes de asumir sus efectos más evidentes.

este trabajo se posicionó en el enfoque cualitativo de la investigación, toda vez 
que se concibe como un proceso que busca la interpretación de los hechos socia-
les, reconstruye imágenes complejas con una perspectiva holística, analiza narrativas 
particulares de los informantes y se lleva a cabo en su contexto natural (vasilachis, 
2006). en la investigación cualitativa los métodos y técnicas utilizados se caracte-
rizan por ser flexibles y sensibles al escenario en donde se producen, tomando en 
cuenta las particularidades del contexto (mason, 1996). de esta forma, en esta in-
vestigación intentamos rescatar las experiencias, sentidos, intereses, modos de ver 
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y entender el mundo de los individuos que están inmersos en diversas problemá-
ticas ambientales.

con el objetivo general de analizar las condiciones y los contextos en que 
surge la ecoinnovación dentro de las organizaciones locales en méxico y de iden-
tificar elementos que aporten a la redefinición del concepto y a la construcción de 
nuevos marcos explicativos, se intentó hacer visible una serie de representaciones 
materiales y sociales a partir del análisis de siete casos de estudio en los que se ope-
racionaliza lo conceptual y se observan las prácticas de ecoinnovación en distin-
tas organizaciones. metodológicamente esto significó desarrollar instrumentos de 
investigación concretos para recolectar, analizar y sintetizar la información, con el 
propósito de que lo determinado teóricamente se pueda contrastar prácticamente 
con las actividades de lo cotidiano.

el trabajo de campo permitió una aproximación al punto de vista de los in-
dividuos que participan en las prácticas de ecoinnovación, para conocer algunos de 
los hechos económicos, políticos, sociales y ambientales que han motivado a las or-
ganizaciones para adaptar, o promover ecoinnovaciones; en ese sentido, la interpre-
tación de los testimonios obtenidos al conocer el campo de acción ayudó a codificar 
el contexto local y determinar de qué manera, a partir de los casos particulares, se 
puede reflexionar críticamente sobre los marcos interpretativos que tradicionalmen-
te se han abordado en la literatura respecto a la ecoinnovación.

tomando en cuenta lo anterior, a continuación se describe el diseño metodo-
lógico que se estructuró para este libro.

La ecoinnovación en el contexto actual

en esta primera fase el grupo de investigadores que integra este proyecto discutió 
colectivamente en seminarios de trabajo, la importancia de repensar los alcances y 
limitaciones de los enfoques y las teorías tradicionales que han surgido para definir 
a la ecoinnovación; particularmente, surgió el interés por adentrarse en el análisis 
de los marcos interpretativos en los que están situados los enfoques de la ecoinno-
vación y cómo éstos se traducen en las prácticas de innovación y sustentabilidad en 
organizaciones del sector agropecuario y las pequeñas empresas manufactureras en 
méxico. como resultado de estos encuentros y de las revisiones documentales se 
identificó una problemática particular: la existencia de algunos vacíos teóricos en las 
definiciones actuales de ecoinnovación. a partir de lo anterior, se delimitaron los 
ejes temáticos para la discusión y análisis de las trayectorias conceptuales, así como 
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la evolución y el debate actual de los conceptos y enfoques teóricos de la innova-
ción y de la sustentabilidad.

así, se llegó a proponer el objetivo general de libro que es analizar las con-
diciones y los contextos en que surge la ecoinnovación dentro de las organizacio-
nes locales en méxico, con la finalidad de identificar elementos que aportaran a la 
redefinición del concepto actual de ecoinnovación y a la construcción de nuevos 
marcos explicativos.

este libro es relevante teórica y empíricamente, toda vez que es trascenden-
tal comprender las dinámicas organizacionales que transitan hacia la conformación 
de una sociedad con intereses específicos por prácticas sustentables; de esta forma, 
la contribución teórica responde a la urgente necesidad de repensar y redefinir los 
enfoques que no consideran las necesidades actuales, los rezagos económicos y las 
condiciones sociales y culturales, del contexto local de las distintas zonas de méxico. 
respecto de la relevancia empírica se logró un referente metodológico para con-
trastar los conceptos y las teorías que han conjuntado las propuestas de innovación 
con las de sustentabilidad y cuidado del ambiente en planteamientos y construccio-
nes teóricas como la ecoinnovación.

según el problema propuesto, el objetivo planteado y la justificación teórica y 
práctica, este trabajo se enmarca como un tipo de investigación exploratoria y des-
criptiva, que lleva a cabo un primer acercamiento a las prácticas de ecoinnovación 
que algunas organizaciones mexicanas han desarrollado y puesto en práctica como 
parte de los procesos de trabajo, servicio o fabricación de productos.

Desarrollo del marco teórico-conceptual

en esta fase se desarrolló un marco teórico-conceptual en el cual se abordaron los 
planteamientos teóricos tradicionales de la ecoinnovación desde la perspectiva eco-
nómica. se consideró relevante situarse en la discusión de los conceptos mejor po-
sicionados en la literatura, los tipos de ecoinnovación reconocidos en el Manual de 
Oslo (referente obligado en el análisis la de innovación) y en los autores que han abo-
nado al constructo teórico de la ecoinnovación, también se analizaron los vectores 
tradicionales y las barreras e incentivos que de forma directa e indirecta se vinculan 
a los mercados. en una segunda parte del desarrollo del marco teórico-conceptual, 
se incluyó una discusión sobre aquellos elementos que la teoría hoy reconocida deja 
fuera y que están estrechamente vinculados con los casos de estudio que funcionan 
de manera muy marginal o nula en la lógica del mercado capitalista.
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Elaboración de la estrategia metodológica del estudio de campo

en esta fase se diseñó la estrategia metodológica para realizar el trabajo de campo. 
a continuación, se describen cada uno de los pasos seguidos para levantar y anali-
zar la información; en una fase final se presentan los hallazgos encontrados en los 
estudios de caso.

Conformación de grupos de trabajo y selección de la muestra

para llevar a cabo el estudio de campo se definieron equipos de trabajo para investi-
gar siete organizaciones mexicanas que se ubican en distintas regiones del país, con-
formando los siguientes estudios de caso:

•	 Caso	1.	Hotel	Taselotzin
•	 Caso	2.	Xuhajin	Me	Phaa	ac.
•	 Caso	3.	Palo	que	habla
•	 Caso	4.	Grupo	Vicente	Guerrero
•	 Caso	5.	Cal	y	Maíz
•	 Caso	6.	Smart	Fish	ac, rescate de valor
•	 Caso	7.	Corporación	de	Occidente	sa de cv (coocsa)

las organizaciones seleccionadas tienen diferentes objetivos y desarrollan ac-
tividades económicas distintas con un elemento común, que es la operación de sus 
actividades a escalas relativamente pequeñas, algunas se constituyen como coope-
rativas, otras como empresas privadas y/o de servicios y otras más son asociaciones 
civiles. la heterogeneidad en la selección de las unidades de análisis es característica 
de las investigaciones de tipo cualitativo (valles, 1997), en ese sentido, la elección de 
los casos se hizo de forma intencionada y responde a un muestreo de tipo cualitativo 
toda vez que son casos significativos en los cuales el principal criterio de selección 
fue que existieran prácticas de ecoinnovación en la transformación de un producto, 
el desarrollo de un proceso o en la prestación de un servicio; es así que la muestra 
es representativa para nuestros intereses investigativos.

Una vez que se definieron los equipos de trabajo y se seleccionaron las uni-
dades de análisis, se describió el contexto político, social y/o económico de la en-
tidad en donde se ubica la organización, así como los antecedentes y la descripción 
de ésta, incluyendo su ubicación geográfica, entre otros datos generales. también se 



45

estructura metodológica para el análisis de las ecoinnovaciones en organizaciones locales

proporcionó información sobre los recursos naturales disponibles de la organización 
y se señaló cuales son los principales productos, procesos y/o servicios en los que se 
presentan características ecoinnovadoras.

a partir de la información general de la organización, se problematizó algún 
fenómeno de investigación particular relacionado con la ecoinnovación y se funda-
mentó teóricamente utilizando argumentos basados en algún enfoque o abordaje, 
relacionado con la ecoinnovación. con ello se pretendió exponer las particularida-
des de cada estudio de caso pero siempre apegándose a un eje de análisis de las con-
diciones y el contexto de la ecoinnovación desde lo local.

Diseño de los instrumentos de recolección de la información

derivado de la discusión teórica presentada en el capítulo anterior, se diseñó un 
primer instrumento de recolección de la información denominado Matriz de análi-
sis para caracterizar la ecoinnovación en la organización. esta matriz fue elaborada colec-
tivamente por el grupo de investigadores del proyecto, con el propósito de indagar 
sobre las prácticas de ecoinnovación que las organizaciones agrícolas y manufactu-
reras estudiadas han puesto en práctica en sus dinámicas de trabajo; en ese sentido, el 
punto de análisis focal de la matriz fueron las categorías de innovación y sustentabilidad. 
también, es preciso señalar que este instrumento se diseñó para obtener informa-
ción de cuatro momentos del desarrollo de la ecoinnovación en las organizaciones, 
que son los siguientes:

Etapa 1. La situación previa de la organización. el propósito de analizar las condiciones 
sociales, económicas, políticas y culturales de la organización fue identificar algunos 
puntos de partida que dieron origen a la ecoinnovación. las categorías de análisis 
utilizadas para la dimensión de innovación y sustentabilidad fueron:

1.1 los antecedentes sobre la situación inicial de la organización. en este punto se 
indaga el origen de la innovación, el cual deriva de sus necesidades y se relaciona 
en gran medida con aspectos culturales (símbolos, mitos, costumbres, hábitos) que 
reflejan parte de la cosmovisión de las comunidades. en cuanto a la dimensión de 
sustentabilidad, en cada uno de los casos se identificaron los espacios y/o recursos 
naturales con los que cuenta la población, pues al encontrarse cerca de ellos, sus 
habitantes gestionan su conservación y pueden hacer uso de ellos en beneficio de 
su comunidad.
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1.2 las condiciones institucionales. los requisitos legales y/o reglamentarios pueden 
beneficiar o perjudicar las prácticas de innovación y/o sustentabilidad, por eso, en 
esta primera etapa resultó conveniente indagar sobre las reglas específicas del uso de 
los recursos naturales para la dimensión de innovación; mientras que para la dimen-
sión de sustentabilidad se ubicaron los apoyos gubernamentales, los vínculos o redes 
que generó la comunidad con otras instituciones, y también fue necesario identifi-
car la ausencia de programas de apoyo de las instituciones.

1.3 la problemática central de la organización. como una primera aproximación 
al estudio de campo, en cada una de las organizaciones se identificó un proble-
ma particular que sirvió para señalar los motivos de cambio que dieron lugar a la 
ecoinnovación. en cuanto a la dimensión de la innovación nos concentramos en 
señalar las necesidades no satisfechas en la comunidad o en la organización y las 
causas por las que se generaron; respecto de la dimensión de sustentabilidad, fue im-
portante identificar las principales problemáticas de tipo productivo y/o ambiental.

con base en estas tres categorías de análisis, la primera parte de esta matriz se 
diseñó para adentrarse al reconocimiento de las condiciones de las organizaciones 
para comprender un poco más sobre los contextos sociales, las limitaciones econó-
micas, las prácticas culturales y los apoyos institucionales que analizados en su con-
junto, permitieron reconocer que todas las organizaciones cuentan con referentes 
particulares que les impulsan a desarrollar cambios en sus prácticas de producción 
convencionales.

Etapa 2. El proceso de inclusión de la ecoinnovación en la organización, las categorías de 
análisis en esta etapa se determinaron de la siguiente forma:

2.1 actores sociales y redes que participan en los procesos de ecoinnovación. esta 
categoría se hizo para reconocer la participación de individuos, asociaciones o re-
des que colaboraron con la organización y que ayudaron a desarrollar la ecoinnova-
ción. en la dimensión de sustentabilidad se consideró investigar sobre el desarrollo 
de acuerdos o convenios que estuvieran orientados a la protección y el manejo de 
los recursos naturales.

2.2 Factores internos que tuvieron impacto en la organización. en esta etapa intere-
só hacer un recuento de los factores internos que se modificaron en la organización 
al momento de desarrollar la ecoinnovación. en la categoría de análisis de inno-
vación los factores a investigar fueron las dinámicas organizacionales, los procesos 
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productivos o técnicas de trabajo, las dinámicas socioculturales y los conocimientos 
tradicionales o científicos; para la categoría de sustentabilidad los factores internos 
se identifican a partir de las dinámicas que surgieron para concientizar sobre la im-
portancia de la ecoinnovación en el impacto ambiental y las formas en que se com-
parten los conocimientos y/o saberes en relación con la producción y el cuidado 
de los recursos naturales.

2.3 Factores externos que tuvieron impacto en la organización. aquí el foco de 
atención del análisis se centró en los cambios normativos, ambientales y/o demo-
gráficos, el apoyo financiero recibido de instituciones (gubernamentales, interna-
cionales o asociaciones civiles). en la categoría de sustentabilidad, se investigó si la 
organización desarrolló nuevos vínculos institucionales que tuvieran interés en el 
cuidado ambiental.

la identificación de los actores y los factores internos y externos permitió com-
prender la importancia de la intervención institucional, aunque ciertamente cada 
institución tiene intereses de por medio, para las organizaciones locales su apoyo es 
un impulso para materializar los proyectos de ecoinnovación.

Etapa 3. El desarrollo de la ecoinnovación. en esta tercer etapa se analizaron las siguien-
tes categorías:

3.1 descripción y características de la ecoinnovación. este punto es fundamen-
tal para el análisis de la ecoinnovación pues se identifican las etapas del proceso de 
ecoinnovación, así como sus caracteristicas técnicas o tecnológicas asociadas. en la 
categoría de sustentabilidad se señaló el impacto que generó la ecoinnovación en 
los recursos naturales.

3.2 identificación de las barreras. tal como se mencionó en el marco teórico-con-
ceptual de este libro, existen diversos tipos de barreras e incentivos que se presentan 
durante el desarrollo de la ecoinnovación, en el estudio de campo lo central fue in-
vestigar los recursos financieros, los recursos naturales, las capacidades de la organi-
zación, el contexto político, la preservación del conocimiento, el posicionamiento 
en el mercado y los grupos de presión. las barreras y los incentivos en la categoría 
de sustentabilidad se asociaron a las condiciones a favor o en contra para el desarro-
llo de nuevas técnicas de uso de los recursos naturales como pueden ser el cultivo, 
la producción, la recolección o bien la recuperación de materiales.
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3.3 estado de avance del desarrollo de la ecoinnovación. esta categoría de análisis 
sirvió para definir la etapa en la que se encontró el proyecto de ecoinnovación de 
acuerdo con los siguientes niveles: inicial, intermedio, concluido o en fase de co-
mercialización; en la categoría de sustentabilidad se ubicó el impacto ambiental que 
tuvo esta ecoinnovación sobre el uso y disposición de los recursos naturales.

a partir de estas tres categorías de análisis se puede observar con mayor pre-
cisión el proceso particular de desarrollo de la ecoinnovación, considerando que 
existen limitaciones que pueden impactar de manera significativa en la ecoinno-
vación y, que incluso, pueden desalentar los esfuerzos de la comunidad, sin embar-
go, metodológicamente fue conveniente identificarlos para saber de qué forma la 
organización superó las barreras que se presentan. en cuanto a los incentivos, tam-
bién fue preciso conocerlos para que la organización reconozca los medios que se 
utilizaron para beneficiarse de ellos.

Etapa 4. Impacto de la ecoinnovación en el desarrollo local y/o regional. dado que todos los 
casos seleccionados fueron organizaciones que concluyeron por lo menos un pro-
yecto de ecoinnovación, en esta etapa se suma una nueva dimensión de análisis que 
es el Desarrollo. en esta dimensión se identifica en qué medida se generaron mejoras 
en la comunidad identificando las siguientes categorías de análisis.

4.1 las mejoras en el bienestar de los actores. Una de las impactos que más inte-
resa a las comunidades locales es mejorar sus condiciones de vida, por tanto, esta 
categoría sirvió para analizar los beneficios obtenidos una vez materializada la 
ecoinnovación, en la generación de nuevos empleos, la disminución de costos de 
producción del bien o del servicio o en la diversificación en actividades del pro-
ceso, producto o servicio. en la dimensión de sustentabilidad se indagó sobre los 
beneficios respecto al uso eficiente de los recursos naturales y en la dimensión 
del desarrollo se quizo obtener información sobre el descenso de la desigualdad 
social, la mejora en el nivel de ingreso de la población o de los integrantes de la 
organización y si a partir de la introducción de la ecoinnovación se desarrolló 
una mayor integración social.

4.2 desarrollo de nuevas formas de organización. a partir de la incorporación de 
nuevas prácticas de hacer un producto o prestar un servicio se sucitan nuevas for-
mas de organización, por eso, esta categoría en su dimensión de innovación se en-
focó a obtener datos sobre el desarrollo de nuevas alianzas una vez que se concretó 
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con el proyecto de ecoinnovación, en la dimensión de sustentabilidad se observó si 
surgió un nuevo esquema de trabajo o estrategia para incrementar su capacidad de 
producción sin alterar el medioambiente; en la categoría de desarrollo se ubicaron 
las nuevas formas de trabajo colectivo, así como, el surgimiento de nuevos liderazgos.

4.3 cambios a la institucionalidad. los proyectos de ecoinnovación, intrínsecamente 
generan cambios, en la dimensión de innovación interesó identificar aquellas modifi-
caciones relacionadas con la incorporación de nuevos requisitos legales y reglamen-
tarios. en la dimensión de sustentabilidad se analizó la presencia de acuerdos entre 
los miembros de la comunidad o la población, las instituciones gubernamentales y 
otros actores externos relacionados con el manejo de los recursos naturales, y en la 
dimensión de desarrollo interesó saber si los miembros de la organización genera-
ron nuevas habilidades para relacionarse con agentes externos.

4.4 posibilidades de replicabilidad de la ecoinnovación. Una vez que se consolidó el 
proyecto de ecoinnovación, fue conveniente saber si es posible replicarlo para ampliar 
el modelo a otros procesos, productos y/o servicios. en la dimensión de innovación 
se investigó si el proyecto puede ser considerado dentro del esquema de transferen-
cia tecnológica. para la dimensión de sustentabilidad se identificó si la organización 
obtuvo recursos económicos y/o tecnológicos para replicar la ecoinnovación; en la 
dimensión de desarrollo se analizó el impacto que tuvo la ecoinnovación en la región.

mediante la aplicación de la matriz de análisis para caracterizar la ecoinnovación 
en la organización, fue posible diseñar un campo de análisis amplio, considerando 
que esta herramienta puede dar cuenta del desarrollo del proyecto de ecoinnovación 
desde su inicio hasta su concreción.

Levantamiento e interpretación de la información

para levantar la información en el campo, cada equipo de trabajo adaptó a su caso 
la matriz de análisis para caracterizar la ecoinnovación en la organización y la utili-
zó como una guía de entrevista que se aplicó a los informantes clave; la descripción 
de los medios que se utilizaron para hacer la entrevistas, así como, la identificación 
de las personas entrevistadas se puede encontrar en cada uno de los casos de estudio 
que se desarrollaron en la segunda parte de este libro. Una vez que se hizo el levan-
tamiento de la información se llevó a cabo su interpretación utilizando los diferen-
tes cuadros que sintetizan la información obtenida.
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matriz de análisis para caracterizar la ecoinnovación en la organización 
etapa 1. situación previa de la organización

categorías de análisis innovación sustentabilidad

1. 1 antecedentes sobre 
la situación inicial de la 
organización

•	 origen de la(s) idea(s) para llevar a cabo 
la innovación.

•	 aspectos culturales de la población 
(ejemplos: cosmovisión para el manejo 
de recursos, prácticas culturales).

•	 lugares significativos para la población 
para iniciar la innovación. (ejemplos: 
ríos, cerros, montes, parajes, etc.)

•	 impacto positivo en el medioambiente 
(recuperación, limpia) o que, en su caso, 
disminuye el impacto ambiental.

1.2 condiciones 
institucionales

•	 requisitos legales, reglamentarios o 
cualquier tipo de regulación que im-
pacte a la organización.

•	 reglas específicas sobre el uso de los 
recursos.

•	 reglas que regulan la innovación en las 
actividades de la organización.

•	 apoyos gubernamentales, vínculos o 
redes con otras instituciones (ejemplo: 
apoyos de instituciones de educación 
superior para el mejoramiento de las 
capacidades productivas, convenios con 
el gobierno para la protección de los 
recursos naturales).

•	 ausencia de programas de apoyo de las 
instituciones.

1.3 problemática central 
de la organización

•	 necesidades no satisfechas en la po-
blación o en la organización respecto 
a mejorar en sus productos, servicios 
o procesos.

•	 detección de las principales problemá-
ticas de tipo productivo y/o ambiental 
en la localidad y/o en la organización.

 
etapa 2. proceso de cambio en la organización

categorías de análisis innovación sustentabilidad

2.1 actores sociales y 
redes que participan 
en los procesos de 
ecoinnovación

•	  incorporación de nuevos actores inter-
nos/externos.

•	  creación de nuevas redes de colabora-
ción, relaciones de cooperación.

•	 generación de nuevos convenios y/o 
acuerdos (por ejemplo, con: los poblado-
res, las comunidades, el gobierno) para 
la protección y manejo de los recursos 
naturales.

2.2 Factores internos 
que se modificaron en 
la organización

identificación de cambios que se gene-
raron en:

•	 las dinámicas organizacionales.
•	 los procesos productivos o técnicas 

de trabajo.
•	 las dinámicas socioculturales.
•	 los conocimientos tradicionales y/o 

científicos.

•	 dinámicas que surgieron para con-
cientizar sobre la importancia de la 
ecoinnovación en el impacto ambiental.

•	 Formas en que se comparten los co-
nocimientos y/o saberes en relación 
con la producción y al cuidado de los 
recursos naturales. 

2.3 Factores externos 
que impactaron en la 
organización

identificación de impactos que tuvo la 
organización considerando:

•	 cambios de tipo normativos, ambien-
tales, demográficos.

•	 apoyo financiero de otras instituciones.
•	 apoyos gubernamentales, instituciona-

les o de asociaciones civiles.

•	 creación de nuevos vínculos con dis-
tintos agentes (por ejemplo: instancias 
gubernamentales, instituciones de edu-
cación superior, centros de investigación 
u organizaciones no gubernamentales 
(ong), respecto al manejo ambiental 
en sus actividades productivas).
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etapa 3. el desarrollo de la ecoinnovación

categorías de análisis innovación sustentabilidad

3.1 descripción y 
características de la 
ecoinnovación

descripción del desarrollo de la 
ecoinnovación considerando:

•	 las etapas del proceso
•	 las características técnicas o tecno-

lógicas

•	 señalar cuáles son los proyectos especí-
ficos que derivan de la ecoinnovación y 
qué impacto generaron sobre sus activi-
dades productivas y sus recursos naturales.

3.2 identificación de las 
barreras e incentivos 

identificar los principales incentivos 
y/o barreras respecto a:

•	 recursos financieros o naturales
•	 capacidades de la organización
•	 contexto político
•	 preservación del conocimiento
•	 posicionamiento en el mercado
•	 grupos de presión

•	 condiciones a favor o en contra para 
el desarrollo de nuevas técnicas de uso 
de los recursos naturales (cultivo, pro-
ducción, recolección, la recuperación 
de materiales) que sean diferentes de las 
técnicas tradicionales.

3.3 avance del 
desarrollo de la 
ecoinnovación

•	 inicial
•	 intermedio
•	 concluido
•	 comercializado

•	 impacto ambiental sobre el uso y dispo-
sición de los recursos naturales. 

etapa 4. impacto de la ecoinnovación en el desarrollo local y/o regional

categorías de análisis innovación sustentabilidad desarrollo

4.1 mejoras en el 
bienestar de los actores

descripción de los benefi-
cios al introducir la ecoin-
novación en la localidad 
y/o en la organización:

•	 generación de nuevos 
empleos.

•	 disminución de costos 
de producción del bien 
o del servicio.

•	 diversificación en ac-
tividades del proceso, 
producto o servicio.

•	 Beneficios respecto al 
uso eficiente de los re-
cursos naturales.

•	 disminución de la des-
igualdad social.

•	 mejora en el nivel de 
ingreso de la población 
o de los integrantes de 
la organización.

•	 integración social.

4.2 desarrollo de 
nuevas formas de 
organización

•	 desarrollo de nuevas 
alianzas (por ejemplo, 
con: redes, empresas y/o 
asociaciones) a partir de 
la puesta en marcha de la 
ecoinnovación.

•	 diseño de un esquema 
de trabajo para incre-
mentar su capacidad de 
producción sin afectar al 
medioambiente.

•	 desarrollo de estrategia 
para preservar su pro-
ducción y sus bienes 
naturales.

•	 desarrollo de nuevas 
formas de trabajo en 
equipo, de organización 
de trabajo colectivo.

•	 reconocimiento de 
nuevos liderazgos.
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categorías de análisis innovación sustentabilidad desarrollo

4.3 cambios en la 
institucionalidad

•	 incorporación de nue-
vas reglas, regulaciones 
o requisitos legales y 
reglamentarios.

•	 generación o desapari-
ción de políticas /reglas 
/organización.

•	 detección de nuevos 
acuerdos entre la pobla-
ción, entre instituciones 
gubernamentales u otros 
actores externos respecto 
al manejo de los recursos 
naturales.

•	 identificación de nuevas 
regulaciones (que antes 
no se contemplaban ni 
difundían).

•	 desarrollo de nuevas ha-
bilidades para relacionar-
se con agentes externos.

4.5 posibilidades de 
replicabilidad de la 
ecoinnovación

•	 se consideró la posibi-
lidad de réplica del pro-
ceso, producto o servicio 
considerando su posible 
transferencia tecnológica 
o registros de propiedad 
intelectual.

•	 apoyo de los recursos 
necesarios en otras orga-
nizaciones para replicar 
la ecoinnovación.

•	 impacto en el desarrollo 
de la región.

Fuente: elaboracion propia.

en el cuadro 1. identificación de la ecoinnovación, se precisaron los elemen-
tos que caracterizan a la ecoinnovación; los cuales se definieron en el marco teórico 
de este libro; utilizando esta herramienta fue posible hacer un puente teórico-me-
todológico para saber de qué manera las ecoinnovaciones encontradas en el caso se 
apegan a los marcos conceptuales actuales; y cuando no se identificó algún elemen-
to de ecoinnovación, se tuvo la libertad para precisar aquellos que no se encuentran 
desarrollados en la teoría y en el cuadro se identifica en el reglón de “otro”.

cuadro 1. identificación de la ecoinnovación

tipo intensidad mecanismos dimensiones

incentivos Barreras

producto incremental modificación social y cultural instituciones 
formales

servicio económica

tecnología radical rediseño organizacional instituciones 
informales

proceso contexto político

organización 
del trabajo

disruptiva 
(sistémica)

alternativo política pública mercado

organización 
del marketing

creación tecnológica tecnología

otro otro otro otro otro

Fuente: elaboración propia.
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en el cuadro 2. impacto de la ecoinnovación, se clasificó el tipo de impac-
to que tiene la ecoinnovación tanto, para el ámbito externo como para el interno 
de la organización. a partir de este cuadro fue posible hacer una interpretación del 
caso para saber cómo una ecoinnovación puede influir tanto negativa como positi-
vamente en un contexto particular.

cuadro 2. impacto de la ecoinnovación

Ámbito ambiental económico social cultural otro

interno – agua
– energía
– emisiones
– residuos
– suelos
– Bosques
– ruido
– Biodiversidad
– ecosistemas
– otro

– ventas
– Utilidades
– nuevos ingresos
– otro

– alimentación
– salud
– educación
– inclusión
– cohesión social
– otro

– recuperar 
tradiciones

– prácticas 
solidarias

– prácticas 
ecológicas

– otro
externo

Fuente: elaboración propia.

el cuadro 3. aportaciones al concepto derivadas del caso, este instrumen-
to metodológico ayudó a comparar cómo los hallazgos encontrados en el caso de 
estudio se alejan o se apegan al concepto predominante de la ecoinnovación, en 
ese sentido, se encontraron algunos vacíos teóricos que reflejan las inconsistencias 
conceptuales de la literatura predominante y a partir de ello, se hicieron aporta-
ciones al concepto de ecoinnovación a partir de las dimensiones de innovación y 
sustentabilidad analizadas.

cuadro 3. aportaciones al concepto derivadas del estudio caso

concepto general aspectos nuevos que aporta origen de la aportación

a partir de la idea predominante

“cambios concretos que sean 
novedosos en el lugar o para la 
organización que estudias y que 
reduzcan el impacto ambiental 
modificando la interacción 
convencional entre los agentes 
involucrados y que se explican 
por…
(¿Qué aportamos?)

vinculados a innovación aportes internos de la organización

aportes externos a la organización

otros 

vinculados a sustentabilidad aportes internos de la organización

aportes externos a la organización

otro otros

Fuente: elaboración propia.
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Discusión de hallazgos y resultados de los estudios de caso

Una vez que cada grupo de trabajo interpretó los datos recabados en su estudio de 
caso, se discutieron colectivamente los principales hallazgos encontrados en cada or-
ganización, esto permitió exponer las condiciones particulares de cada uno y encon-
trar algunos puntos comunes en los que se están desarrollando las ecoinnovaciones.

los hallazgos y evidencias derivados de los estudios de caso enriquecieron la 
discusión teórico-conceptual y favorecieron para la construcción de conceptos y el 
análisis de escenarios que dan cuenta de los fenómenos sociales, en este caso, en el 
campo de las experiencias de innovación que están surgiendo en atención a los pro-
blemas ambientales tanto para reducir y sustituir el consumo de recursos naturales, 
como para recuperar materiales residuales y reducir los impactos sobre el ambiente.

Reflexiones finales

con base en los hallazgos descritos en los casos y las reflexiones colectivas, en esta 
fase del proyecto se llegó a algunas conclusiones que ayudaron a definir nuevas ex-
plicaciones de la ecoinnovación; así, se cumplió el objetivo general planteado, con 
el convencimiento de que este diagnóstico inicial es un primer acercamiento para 
la construcción de nuevas teorías explicativas de mayor alcance que den cuenta de 
todos los factores que influyen en el desarrollo de una ecoinnovación y que abren 
nuevas líneas de investigación que nos comprometen a seguir avanzando en el co-
nocimiento de esta temática tan relevante y que cada día cobra más importancia en 
nuestro país.
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caso 1 
Un ejemplo de ecoinnovación y pluralidad 

en cuetzalan, puebla: taselotzin

Aleida Azamar Alonso
Ruth Selene Ríos Estrada

Introducción

este capítulo es resultado del análisis de un estudio de caso que se realizó en el Ho-
tel taselotzin, ubicado en el municipio de cuetzalan, en la sierra norte del estado 
de puebla. dicha posada opera mediante una cooperativa de mujeres indígenas lla-
mada masehual siuamej mosenyolchicauani.

este caso presenta varias particularidades, la más representativa, es la pluralidad 
de diversos factores que se conjuntaron para dar lugar a un proyecto comunitario, 
destacando: el rol de las mujeres en la configuración de proyectos colectivos, los re-
zagos económicos de una comunidad indígena, el interés por preservar la cultura 
ancestral, la reivindicación de los derechos humanos, el cuidado de la salud huma-
na y del ambiente. por lo anterior, resulta relevante conocer de qué manera a la luz 
de un contexto tan específico surgen proyectos solidarios con un sentido ecológico.

las condiciones sociales, económicas y culturales de la comunidad en la que 
se desarrolló la investigación permitieron identificar un objeto de estudio que es la 
relación entre la creación de una organización comunitaria que persigue un interés 
de protección social y las prácticas de ecoinnovación que fueron surgiendo a partir 
del mejoramiento en la calidad de vida regional.

por medio del análisis de esta organización hubo un acercamiento en la com-
prensión de las realidades locales, las cuales no siempre están presentes al momento 
de conceptualizar la ecoinnovación. algunas de ellas son la carencia de espacios e 
instituciones para potenciar o fortalecer los proyectos productivos indígenas o lo-
cales, la violencia económica, territorial, ambiental y política derivada tanto de los 
usos y costumbres como de la misma realidad nacional que afecta a comunidades 
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rurales y, particularmente a las mujeres de estos espacios, imposibilitándoles alcan-
zar su libertad en diferentes dimensiones, lo que precariza las condiciones de vida 
en estos lugares.

por ello, este caso es relevante ya que, a pesar de dicha situación, las mujeres de 
la masehual siuamej mosenyolchicauani (en adelante la masehual) han creado di-
versos proyectos a lo largo de varias décadas y uno de ellos es el Hotel taselotzin, el 
cual genera empleos, crea oportunidades de producción y comercialización de pro-
ductos naturales, así como también ha servido para compartir su visión y filosofía 
de vida sobre el respeto a la naturaleza. en conjunto esto les ha permitido sobrevi-
vir a sus condiciones adversas regionales, mejorar su calidad de vida e impulsar un 
proyecto de transformación y ecoinnovación.

este capítulo se organiza de la siguiente forma, en el primer apartado se pre-
senta el contexto social y económico en el que se originó la organización masehual. 
en el segundo, se caracterizó el trabajo de la organización masehual en el Hotel 
taselotzin y cómo ha fomentado una conciencia socioambiental. en el tercer apar-
tado se mencionan algunos de los procesos de ecoinnovación identificados en el 
Hotel. en el cuarto, se discuten las dimensiones que impactan a la ecoinnovación y 
que ha fomentado la organización. en la quinta parte, se analiza el modelo en el que 
opera el Hotel y si la forma en que se organizan las mujeres indígenas modifica la 
noción que se tiene respecto a la ecoinnovación y, posteriormente, se presentan las 
consideraciones finales, en las que se encuentran algunas aportaciones al concepto 
de ecoinnovación que a nuestro juicio son las que se hicieron visibles en el análisis 
del estudio de caso del Hotel taselotzin.

Antecedentes del contexto social y económico de Puebla

el modelo productivo y económico convencional en el mundo es adverso para las 
poblaciones vulnerables y para las comunidades indígenas, campesinas, periurbanas 
y migrantes debido a los múltiples requisitos para acceder a un apoyo o crédito pri-
vado y/o público que les permita emprender una actividad productiva. en general, 
la mayoría de los grupos mencionados carecen de información, documentación o 
respaldo suficiente para que alguna institución apruebe algún beneficio para ellos, 
por lo que en muchas ocasiones se ven marginados e imposibilitados de aprovechar 
las capacidades de los bienes o territorios que poseen, por ello, se ven condiciona-
dos por su adversidad económica, lo que provoca que un tercero lo haga, aunque 
este último ocasione efectos nocivos sociales y ambientales.
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en méxico esta situación es crítica por la gran diversidad social y étnica na-
cional, pues al menos 27 millones de personas viven en zonas rurales y de éstas 15 
millones se reconocen como indígenas (Fao, 2018). todas estas personas se encuen-
tran en varios niveles de riesgo. 

en parte, esto se debe a múltiples cuestiones, algunas de ellas tienen relación con 
la incapacidad del gobierno mexicano para garantizar el bienestar y los derechos cons-
titucionales de estas comunidades, especialmente los referentes a la tenencia del terri-
torio, protección de su identidad cultural respetando sus usos y costumbres, así como 
la conservación de la naturaleza, todos estos contenidos en la constitución política 
mexicana. Uno de tantos problemas producto de estas situaciones es que la marginación 
y la pobreza coinciden con el incremento de proyectos de aprovechamiento intensivo 
de la naturaleza debido a que la población ve en estas actividades productivas una sali-
da para su condición de adversidad sin considerar los costos ambientales a largo plazo.

es por lo anterior que llama la atención un proyecto como el Hotel taselotzin, 
pues se conforma por diferentes comunidades de mujeres indígenas en un área his-
tóricamente marginada como la sierra norte de puebla. a pesar de que original-
mente el hotel no fue pensado como una propuesta de ecoinnovación, a través del 
tiempo ha adoptado varias tecnologías de conservación ambiental.

el Hotel taselotzin se encuentra en cuetzalan, puebla; una zona rodeada de 
varias comunidades que se ubican entre las de más altos índices de pobreza nacio-
nal.1 en esta área se identifican al menos cuatro grupos indígenas: otomíes, nahuas, 
tepehuas y totonacos, que suelen concentrarse en casi toda la sierra en las múlti-
ples localidades de las más de 157 que existen en este lugar. es importante men-
cionar que se ha documentado que además de la pobreza, los pobladores del lugar 
enfrentan violencia y segregación debido a su condición étnica, lo que les dificulta 
emprender negocios, pues la mayor parte de la dinámica política y económica está 
dominada por grupos de caciques locales que les impiden fortalecerse de distintas 
formas (ramos, 2015).

en el periodo de 1980 a 1999 no se encontraron suficientes datos estadísticos 
que den cuenta del panorama de pobreza y marginación en esta zona, pero a partir 
de la información disponible que corresponde a los años 2000 y 2015 nos percata-
mos que las condiciones económicas no son tan diferentes a las de la década de 1980.2

1 de acuerdo con información de la secretaría de desarrollo social (sedesol), ahora llamada secre-
taría de Bienestar, solamente tres de las 157 comunidades que componen la región cuentan con 
niveles de marginación medios, el restante se encuentra en alto (sedesol, 2020).

2 esta suposición también se corroboró con la información obtenida en el estudio de campo.
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en el 2015 la población de puebla era de 47,983 habitantes, de los cuales 80.31% 
son rurales, 70% hablan alguna lengua indígena, principalmente náhuatl y totonaco 
y, 12.9% son analfabetas. por otro lado, 80.8% de la población es pobre, 41.1% vive 
en pobreza extrema y del total de habitantes 52.24% son mujeres. es decir, la ma-
yor parte de la población son mujeres indígenas, pobres y hablan una lengua local.

ahora bien, para la década de1980, casi todas las mujeres de cuetzalan tenían 
que realizar obligatoriamente actividades productivas, adicionalmente a los quehaceres 

mapa 1. Ubicación de cuetzalan del progreso, estado de puebla

Fuente: tomado de i. téllez ramírez y a. azamar alonso (2020).



61

un ejemplo de ecoinnovación y pluralidad en cuetzalan, puebla: taselotzin

del hogar y al cuidado de los hijos, pues los hombres tendían a migrar ya que no 
había suficiente trabajo y el que se podía obtener era mal pagado. aunque no se en-
contraron datos específicos de los salarios disponibles en la época, de acuerdo con 
las entrevistas recogidas en masehual siuamej (2016), la mayoría del trabajo era en 
la siembra de terrenos que no eran propios, por lo que sus ganancias no alcanzaba 
para sostener a una pequeña familia.

la falta de apoyo del varón al sustento de la economía familiar, así como la au-
sencia de condiciones económicas suficientes, provocó que muchas mujeres tuvieran 
que emprender (independientemente del deseo de sus maridos) labores productivas 
como la fabricación de artículos elaborados por ellas mismas para la venta en cen-
tros urbanos cercanos, el problema que se generó a partir de estos cambios es que al 
estar separadas y sin un núcleo organizador, fueron víctimas de revendedores que les 
compraban sus mercancías a precios bajos aprovechándose de que muchas de ellas no 
podían desplazarse fácilmente a la capital del estado o a otras ciudades.

además, las mujeres de la zona carecían de apoyos institucionales adecuados 
para demostrar la titularidad de sus tierras, lo que les imposibilitaba emprender ac-
ciones de defensa legal sobre procesos o proyectos que depredaban la naturaleza. 
en este escenario, para las mujeres de estas comunidades se despliega una situación 
de doble violencia y marginación, primero por su condición étnica y, segundo, por 
razón de género que les afecta tanto en sus capacidades productivas como en sus 
posibilidades económicas, por lo que se hace evidente la necesidad de agruparse y 
organizarse para poder defenderse.

Descripción de la organización 
Masehual Siuamej Mosenyolchicauani

a mediados de la década de 1980 un grupo de tres mujeres artesanas de san andrés 
tzicuilan (cuya población alcanza apenas las 1,300 personas) comienzan a organi-
zarse a raíz del abuso económico que sufren frente a los acaparadores de sus mercan-
cías artesanales, debido a que se las compraban a precios muy bajos y las revendían 
en los centros urbanos.

este primer grupo tenía como objetivo organizar y capacitar al resto de sus 
vecinas o compañeras para formar un frente común que les permitiera vender a un 
precio justo y sin presiones externas sus mercancías, las cuales en su mayoría origi-
nalmente eran productos textiles bordados a mano o en telar de cintura, así como 
cesterías de jonote.
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el resultado de estas actividades fue exitoso, pues al poco tiempo de comenzar 
ya eran cerca de 30 mujeres que vendían dentro de algunas universidades del estado 
de puebla en donde se les permitía trabajar libremente. este ejercicio de organiza-
ción básica les ayudó a comprender el beneficio de la unidad y de la organizacion 
social, pues al conjuntar sus pedidos y necesidades en volúmenes mayores podían 
vender a mejores precios.

para 1986 este grupo se adhiere a la cooperativa agropecuaria regional 
tosepan titataniske como mujeres artesanas y logran reunir a otras 300 muje-
res de nueve comunidades cercanas en la sierra norte de puebla. pero, uno de 
los principales problemas a los que se enfrentan en ese momento es la dificultad 
para emprender como mujeres, una cuestión que chocaba con la perspectiva y 
las normas de la cooperativa tosepan ya que estaban orientados principalmen-
te a beneficiar a los campesinos hombres. durante esa época apenas se empezaba 
a hablar de los derechos de la mujer en nuestro país y tenía poco tiempo que se 
habían desechado las normas que les prohibían ser económicamente activas; sin 
embargo, dichas cuestiones al ser relativamente nuevas, no fueron completamente 
reconocidas o aceptadas.

por ello, las mujeres artesanas organizadas comenzaron su proceso de separa-
ción de la cooperativa agropecuaria regional tosepan titataniske para formar su 
propia organización. en ese momento fueron apoyadas por algunos estudiantes de 
la Universidad autónoma metropolitana, Unidad xochimilco. en 1992 se creó la 
cooperativa masehual siuamej mosenyolchicauani, que significa mujeres indíge-
nas que se apoyan (del náhuatl). se formó con 200 participantes de seis municipios 
en cuetzalan, puebla, que son los siguientes: san andrés tzicuilan, san miguel txi-
nacapan, cuauhtamazaco, pepexta, xiloxochico y chicueyaco, todas comunida-
des predominantemente indígenas nahuas y totonacas. la cooperativa se gobierna 
mediante una asamblea general y un consejo de mujeres que organizan diferentes 
proyectos productivos y económicos, además forman comités comunitarios que se 
enfocan en vincularse con los intereses sociales de las distintas comunidades que in-
tegran a la organización (véase imagen 1).

mientras que la asamblea general es más bien un proceso de comunicación que 
se reúne anualmente, el consejo de mujeres es un órgano representativo plural en el 
que existen consejeras por cada grupo o comunidad y orienta la dirección de la or-
ganización. actualmente se rigen bajo una matriz de empoderamiento que no sustituye 
el modelo anterior, sino que abona en los objetivos para mejorar la calidad de vida 
de las mujeres, especialmente los referentes a los procesos económicos, productivos, 
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ambientales y de defensa de los derechos territoriales (véase imagen 2). esta matriz 
ayuda a entender las dimensiones en las que impacta la ecoinnovación desde una 
perspectiva más global y no solamente desde un ángulo ambiental o económico.

aunque la organización masehual originalmente estaba dirigida a la creación 
de un mercado establecido de artesanías para lograr un precio justo, lo cierto es que 
por medio del proceso de desarrollo comunitario las mujeres lograron un sentido 
de compromiso político, ambiental y económico con su comunidad y con su géne-
ro. de esta manera, dentro de la organización se capacitaron en temas de derechos 
humanos e indígenas, salud, organización, protección socioambiental y económica.

este proceso de aprendizaje colectivo dio luz a su propia rama de talleres que 
se impartieron internamente para que la mayoría de las compañeras se fortalecieran 
en estos ámbitos. Uno de los principales y más importantes logros fue que las hijas 
de quienes participaban en la masehual lograran educarse contra la tradición local 
que anteriormente dificultaba la formación académica de las niñas, pues en cuet-
zalan la responsabilidad de la mujer se reducía a cuidar su casa, su marido y a su fa-
milia. por lo que todas las mujeres dentro de la organización aprendieron a leer y 

imagen 1. Forma de gobierno de la organización masehual siuamej mosenyolchicauani

Asamblea general

Consejo de mujeres

Proyectos de la organización

Artesanías

Hotel Tazelotzin

Herbolaria tradicional

Tejiendo nuestras vidas

Comités comunitarios

San Andrés Tzicuilan

San Miguel Txinacapan

Cuauhtamazaco

Pepexta

Xiloxochico 

Chicueyaco

Fuente: elaboración propia con datos de masehual siuamej (2016).
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escribir, de igual forma, varias de ellas pudieron impulsar el desarrollo académico de 
sus hijas, así algunas consiguieron títulos universitarios o educación media superior.

otro de sus grandes logros fue la formación de un proyecto de protección y 
defensa de los derechos de la mujer indígena. Uno de los problemas más comunes 
en cuetzalan es la falta de derechos y libertades para las mujeres, pues son los mari-
dos quienes deben permitir que ellas salgan de casa o tengan actividades económicas. 

imagen 2. matriz de organización y empoderamiento

ACTIVIDADES Y SERVICIOS
Servicios turísticos.

Servicio de hospedaje.

Elaboración de artesanías.

Talleres de capacitación
en derechos humanos, salud
de la mujer y nutrición sana.

COLECTIVIDAD
Desarrollo de nuevas habilidades.

productivas y de vida.
Generación de ingresos propios.

Autorreconocimiento
de las capacidades y habilidades

de las mujeres en el grupo de trabajo.
Desarrollo de habilidades

de liderazgo de las mujeres.
Participación política de las mujeres

en la región.
Promoción de derechos

de defensoría social y territorial.

GOBERNABILIDAD
Asociación directa

con intermediarios con presencia
nacional e internacional.

Apropiación del proyecto
comunitario.

Determinación de un proyecto
colectivo de ecoinnovación.

ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL

Reconocimiento por parte
de la autoridad y de otras organizaciones

mixtas de la región al colectivo
de mujeres.

Empatía de la sociedad ante
la generación de empleos y otras

oportunidades de trabajo.
Vinculación con otras instituciones

municipales.
Reconocimiento de los esposos

al valor del trabajo de las mujeres.

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de masehual siuamej (2016).
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además, la violencia física contra las mujeres no se consideraba un delito grave, por 
lo que varias compañeras eran constantemente vulneradas en varias dimensiones 
(económica, física, sexual, etcétera). de esta manera, el proyecto ha servido para que 
se cree un albergue en el que las compañeras que son víctimas de violencia puedan 
permanecer, recibir asistencia médica, psicológica y legal, para en caso de ser nece-
sario se traten dichas situaciones ante las autoridades competentes e incluso se les 
apoye en trámites que en otros momentos eran tabú, como los derechos de mater-
nidad voluntaria, salud reproductiva y/o divorcio.

esta organización se fundó con la intención de generar un beneficio integral y 
colectivo, no solamente para las mujeres de la masehual, también para quienes viven 
en la región gracias a los proyectos, talleres y otras formas de apoyo de los derechos 
humanos y/o territoriales. por esta razón todas las compañeras que pertenecen a la 
masehual tienen en la medida de lo posible igualdad de derechos y beneficios; no 
obstante, cada rama organizacional dentro de la sociedad se ve beneficiada en mayor 
medida por sus propios proyectos. por ejemplo, el Hotel tazelotzin que comenzó 
a operar en 1997, reparte utilidades a todos los miembros de la organización, pero 
son las integrantes que participan directamente en este proyecto las que obtienen 
un mayor beneficio de las ganancias.

en general, se puede comentar que la acumulación de conocimiento y desa-
rrollo de la comunidad en términos socioambientales y económicos sirvieron para 
emprender el proyecto del Hotel taselotzin, el cual es un servicio de hospedaje local 
que tiene como principales objetivos fomentar el turismo, beneficiar a las mujeres 
de la organización y del lugar, así como transmitir su visión de vida y sus propues-
tas de protección ambiental.

Identificación de los elementos 
de la ecoinnovación en el Hotel Taselotzin

Un hito local de esta organización fue el desarrollo de una conciencia ecológica, 
ya que la falta de recursos económicos y de apoyo por parte del gobierno para 
cubrir las necesidades básicas de la población generaban prácticas dañinas para la 
naturaleza. de esta manera y, con apoyo de un técnico egresado del centro de 
estudios para el desarrollo rural se desarrollaron letrinas ecológicas y fogones 
más eficientes, así como el impulso en el uso de compostas de abono orgánico. la 
mayoría de estas tecnologías se utilizan dentro de la comunidad, pero algunas se 
han adaptado para el proyecto del Hotel. por otra parte, actualmente se impulsa 
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la adopción de celdas solares para este lugar, lo que beneficiará al disminuir el uso 
de energía fósil.

otra de sus preocupaciones es el cuidado del agua, un bien que ha dado lu-
gar a conflictos regionales y que es empleado por los caciques locales para domi-
nar a las comunidades indígenas de la zona. por lo que dentro del Hotel existen 
varios letreros para los visitantes tratando de concientizar sobre la importancia del 
ahorro de este líquido, además de que se promueve la reutilización del agua ha-
ciendo uso de una cubeta para recolectar el agua que cae de la regadera mientras 
sale el agua caliente.

algunas de las actividades mencionadas comenzaron a ejecutarse a mediados 
de la década de 1990. en la mayoría de los casos no solamente siguen funcionando, 
sino que en el Hotel se han capacitado de forma mucho más profesional con ayuda 
de diferentes organizaciones nacionales e internacionales (por ejemplo el comité 
Francés internacional de enlace de programas para la alimentación, el cual les ayu-
dó a desarrollar un proyecto de granjas de cerdos y aves de engorda, huertos fami-
liares, molinos y tortillerías, entre otros), por lo que han creado una red alimentaria 
regional con una clara práctica ecoeficiente que beneficia activamente a las mujeres 
de cuetzalan y sus alrededores.

por otro lado, a los visitantes que se hospedan en el Hotel se les muestran las 
formas de trabajo, así como el proceso de desarrollo social de la población y los atrac-
tivos del lugar, pero lo más importante es la convivencia con las comunidades, ya 
que la intención también es generar conciencia de otras formas de vida, dejar huella 
sobre el cuidado de la naturaleza.

Uno de los principales logros de esta organización es la demostración de que 
existe una conciencia de género, de solidaridad y de respeto con el ambiente a par-
tir de prácticas productivas alternativas o por lo menos eficientes sin generar ries-
gos socioambientales para la región y para los visitantes. este proyecto rompe con el 
dogma económico actual, por lo que es un ejemplo para impulsar una nueva cultura 
de trabajo y desarrollo con visión de equidad.

en general, se puede señalar que la conciencia de género en la organización la 
masehual facilitó la práctica de sustentabilidad en sus acciones, lo que impulsa activa 
y pasivamente el desarrollo de varias ecoinovaciones y, si bien, al ser una sociedad de 
solidaridad social cumple con el interés de formar y crear fuentes de empleo para 
sus integrantes, también es fundamental para el bienestar socioambiental regional lo 
que han logrado con el proyecto del Hotel taselotzin y, sobre todo, en la forma de 
vida de la comunidad.
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Una vez que se explicaron algunas de las actividades que se generan en el Ho-
tel taselotzin a continuación, en el cuadro 1 se muestran las ecoinnovaciones que 
se detectaron para este caso.

de acuerdo con la información expuesta hasta aquí se puede señalar que exis-
te una diferencia sustancial entre los inicios del proyecto del hotel y su consolida-
ción como centro ecológico. en síntesis, podemos distinguir que en la fase previa la 
ecoinnovación estaba determinada por una necesidad económica antes que por un 
interés legítimo del cuidado del ambiente. las ideas de varias mujeres tomaron for-
ma y se fueron sumando algunas opciones de trabajo de acuerdo con lo que consi-
deraban que podía funcionar. es decir, existía una buena intención de concretar el 
proyecto; sin embargo, con el paso del tiempo se dieron cuenta de que se requerían 
recursos económicos para iniciarlo. Un incentivo determinante para que el proyecto 
avanzara fue el préstamo de dos instituciones: a) el programa mundial de alimentos 
con un monto de $350 000 y, b) el Fondo nacional para las empresas en solidari-
dad (Fondes) con $515 000,3 con ese capital lograron construir las cabañas con las 
que inició el Hotel. además, se fueron capacitando en varias áreas de conocimiento 
y colectivamente fueron dándole identidad ecológica al lugar.

como ya se mencionó, actualmente, el hotel funciona e incluye prácticas ecoin-
novadoras; sin embargo, las socias son conscientes de que podrían hacer mejoras en 
los servicios que se ofrecen. se reconoce la labor que han hecho para trabajar de 
manera organizada con un claro beneficio colectivo.

Hallazgos relacionados con el impacto de la ecoinnovación 
en la comunidad y en el ambiente

el Hotel taselotzin es parte de un esfuerzo colectivo de la agrupación de mujeres 
indígenas masehual en cuetzalan. el interés original de este proyecto fue dotar de 
independencia económica a las mujeres de la organización. sin embargo, la concien-
cia socioambiental que ya se tenía cultivada desde hace tiempo favoreció el impulso 
de acciones en la cooperativa con un giro de ecoinnovación local y con la intención 
de disminuir el impacto ambiental, por ello, se utilizan estufas ecológicas, baños aho-
rradores y se incentiva a los huéspedes a tomar acciones de ahorro de agua, energía, 
entre otras cosas. además, cuentan con una tienda de distribución en la que se ven-
den productos que fueron creados gracias a las materias primas de origen natural.

3 información obtenida en entrevistas de campo.
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por otro lado, la organización apoya activamente múltiples foros de concien-
tización, respeto y defensa de los derechos ambientales locales. esta posición de co-
municación también se refleja en sus acciones, ya que las mujeres de la organización 
se han opuesto a proyectos mineros, hidroeléctricos y otros relacionados que se han 
querido instalar cerca de sus comunidades, rechazándolos porque van en contra de 
las condiciones de bienestar, ya que están conscientes de que los bienes naturales 
son para la vida y la base de existencia. este activismo ambiental concuerda con su 
propia forma de desarrollo que busca concientizar a la población indígena sobre su 
derecho a la consulta para el desarrollo de actividades que afectan sus territorios.

es importante señalar que la cuestión ambiental no fue la preocupación prin-
cipal de las socias taselotzin o, en su caso, la organización masehual, sin embargo, a 
partir de la formación y desarrollo del conocimiento las mujeres han crecido en este 
aspecto mejorando las condiciones ambientales y el bienestar en general.

es así como mediante cursos y diversas capacitaciones este proyecto ha logrado 
un gran avance en el tema socioambiental, y territorios son cuestiones básicas para 
ellas. por otro lado, las compañeras relataron que sus maridos o sus parejas las apoyan 
para que trabajen ya que saben que sus labores son importantes en la cooperativa y 
también tienen un impacto positivo a nivel regional.

es así que el grupo de estudio ha verificado que, si bien los primeros impulsos 
de las mujeres en la organización no fueron hacia la ecoinnovación (ya que se pre-
tendía fortalecer la protección de género y de derechos humanos), en el largo plazo 
estos esfuerzos lograron una conciencia crítica que transforma las relaciones a nivel 
local y regional, esto con una fuerte conciencia de empoderamiento de género, lo 
que permite considerar que el desarrollo socioambiental genera bienestar económico.

de manera que el ejercicio de análisis de esta experiencia ha permitido ex-
traer varias consideraciones positivas respecto al beneficio de la organización, no so-
lamente a nivel comunal, sino también regional y en la misma modificación de los 
procesos organizacionales de la población indígena, que ha comenzado a modificar 
sus usos y costumbres para dar cabida a una participación e independencia econó-
mica que beneficie a las mujeres.

por otro lado, también es importante señalar que el proyecto del Hotel ta-
selotzin tiene múltiples falencias, producto de la falta de apoyo y capacitación del 
mismo gobierno, así como de la propia adversidad local, lo que dificulta a este gru-
po de mujeres mantener un proceso más activo en la capacitación y mejora de sus 
ecoinnovaciones. sin embargo, los resultados positivos del proyecto son muy supe-
riores a cualquier impacto negativo que pueda observarse, por lo que en el cuadro 
2 se muestra el impacto que la ecoinnovación tiene en este lugar y en la comunidad.
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como se observa en la el cuadro 2, existen impactos positivos de la ecoinno-
vación identificados en el Hotel taselotzin, algunos se han dado en el mismo proyec-
to y otros más en la comunidad, pero han ayudado a conservar sus formas de vida, 
otros la han transformado beneficiando a la población con sus prácticas día a día.

derivado del cuadro 2, se puede comentar que a partir de esta primera ex-
ploración se trató de indagar sobre los procesos de ecoinnovación y sustentabilidad 
que se desarrollaron en una comunidad indígena de mujeres que se organizó para 
mejorar sus condiciones de vida en la sierra norte de puebla dadas las situaciones 
sociales y económicas ya expuestas, por lo que fue posible identificar lo siguiente:

•	 El	análisis	del	estudio	de	caso	de	la	organización	la	Masehual,	da	cuenta	de	
que los procesos de organización estructural o administrativa son resultado 
de prácticas de organización basadas en una fuerte conciencia de solidari-
dad de género y de reconocimiento a las adversidades que sufren las comu-
nidades indígenas, esto ha beneficiado en la creación de una conciencia de 
defensa territorial y de la naturaleza.

•	 Si	bien	las	mujeres	de	la	Masehual	han	emprendido	este	proceso	de	auto	
organización y formación de manera independiente, lo cierto es que a lo 
largo del tiempo han buscado apoyo y han sido capacitadas por instituciones 
de educación superior, organizaciones no gubernamentales locales e inter-
nacionales. esto ha permitido crear un proyecto sustentable, autofinanciado 
y con poco impacto ambiental.

•	 También,	se	pudo	detectar	que	varias	de	sus	técnicas	de	trabajo	y	de	elabo-
ración de los bienes que comercian se desarrollan con una perspectiva de 
sustentabilidad o provienen de otros proyectos que aplican la ecoinnova-
ción. por ejemplo, las artesanías elaboradas con fibra o productos naturales 
(como cestas y remedios hechos con plantas), ya que son resultado del uso 
de prácticas innovadoras en sus áreas de campo donde la materia prima de 
estos bienes se siembra sin el uso de agroquímicos.

•	 A	pesar	de	lo	anterior,	aún	existe	mucho	espacio	para	mejorar	y	crear	otros	
canales de trabajo, ecoinnovación y desarrollo regional con este proyecto. 
en este sentido resulta clave el apoyo y acompañamiento constante de otras 
instituciones de educación superior para la capacitación y mejoramiento 
del conocimiento que tienen las mujeres en esta zona.

•	 La	incorporación	de	la	perspectiva	de	género	en	el	desarrollo	del	proyecto	
en la organización ha favorecido la creación de condiciones que pueden 
dar lugar a otros proyectos productivos que también sean igual de exitosos 
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como el Hotel taselotzin, pues las mujeres de las comunidades indígenas de 
cuetzalan habían sido excluidas históricamente del escenario económico y 
productivo, pero ahora que se han agrupado en la cooperativa dando lugar 
a varios logros; así, es probable que se vean motivadas para impulsar otros 
esfuerzos en el mismo sentido. esta cuestión es favorable para la economía 
local y para la naturaleza del lugar, pues resulta importante emprender más 
acciones de este tipo que tengan poco impacto socioambiental.

Aportaciones al concepto de ecoinnovación

en este trabajo se han señalado varios de los aspectos de ecoinnovación detectados 
dentro del proyecto del Hotel taselotzin, los cuales también han sido adoptados por 
las mujeres involucradas en esta actividad que son parte de la comunidad, aunque 
no sean parte de la cooperativa.

es así como lo expuesto en los cuadros 2 y 3 es importante para poder distin-
guir los alcances y dimensiones sobre los que opera el impacto de la ecoinnovación 
y cómo este último concepto puede tener influencia en el desarrollo de un mode-
lo sustentable regional con impactos positivos diferenciados, lo que además ayuda a 
identificar en dónde se deben potenciar las intervenciones de ecoinnovaciones para 
mejorar la calidad de vida y/o el desarrollo regional.

por otro lado, además de los aspectos comentados, el impacto de la masehual 
ha sido notable en lo que concierne a la cuestión identitaria, pues la organiza-
ción ha influido en el bienestar social de la colectividad indígena y en el desarrollo 
de una conciencia socioambiental. por ello, es necesario señalar que la organización 
busca mantener activa la sabiduría tradicional en las labores agrícolas, así como en 
el cuidado y equilibrio con la naturaleza. este proceso de revalorización de lo tradi-
cional se encarna en el interés de proteger los derechos indígenas y evitar la discri-
minación, pues existe plena conciencia de que la mayor parte de los indígenas son 
segregados por hablar en su lengua originaria o por ejecutar determinadas prácticas 
productivas ancestrales.

también, es importante recuperar el interés de la masehual por comunicar y 
heredar la experiencia de sus tradiciones, cultura y vivencias, así como su compren-
sión en el bienestar socioambiental a partir del uso de técnicas de trabajo y desa-
rrollo sustentable. lo anterior se intenta lograr por medio del proyecto “tejiendo 
nuestras vidas”, mediante el cual se busca hospedar cada verano a personas ajenas a 
la comunidad, nacionales o extranjeras, en las casas de algunas compañeras para que 
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éstas puedan compartirles verbal, presencial y en forma práctica lo que significa vivir 
bajo este interés de solidaridad con las diferentes comunidades indígenas.

en esta experiencia se pretende que quienes les visitan conozcan la importan-
cia del trabajo comunitario, del respeto al territorio y del beneficio general que se 
obtiene al trabajar con y para la tierra sin explotarla intensamente, lo que también 
genera bienestar colectivo. este proyecto se ha repetido durante varios veranos y cada 
vez han recibido a más personas de diferentes partes del mundo.

a manera de síntesis en el cuadro 3, se identificaron las aportaciones que con-
sideramos son necesarias incorporar al concepto, o por lo menos, a los marcos ex-
plicativos de la ecoinnovación, principalmente a partir de las dos categorías que se 
han estado analizando en el documento: innovación y sustentabilidad. esto permitió 
reflexionar y cuestionar qué se está aportando para el concepto de ecoinnovación a 
partir del abordaje teórico y del estudio de caso realizado.

de acuerdo con lo presentado en el cuadro 3, desde el estudio de caso anali-
zado nuestras aportaciones al concepto de ecoinnovación son las siguientes:

•	 El	análisis	de	la	ecoinnovación	sustentado	desde	la	dimensión	económica,	
organizacional, el contexto político, la política pública y la dimensión tec-
nológica, consideramos que es necesario incluir otra dimensión: la ideo-
lógica, la cual se vincula con las condiciones de producción material (qué 
producir, cómo hacerlo, cuáles son la ecotecnias asociadas, cómo son los 
procedimientos específicos), pero también las condiciones de producción 
inmaterial (cuáles son las motivaciones de las comunidades, cuáles son sus 
intereses colectivos, las intencionalidades bajo las que generan la ecoin-
novación, qué significa para ellas la naturaleza, qué sentido colectivo le 
encuentran al cuidado del ambiente). al reconocer esta dimensión es po-
sible tener una mejor comprensión de la ecoinnovación, ya que desde lo 
local se manejan otras lógicas que no necesariamente corresponden a la 
teoría.

•	 En	 la	producción	material	 resulta	 relevante	decir	que	 la	ecoinnovación	
sólo puede entenderse desde la lógica del modo de producción capitalista 
y en ese sentido, es necesario buscar nuevas formas de producir, distribuir y 
consumir los bienes naturales. por ello, consideramos que desde lo concep-
tual es importante recuperar la discusión de la corriente teórica radical que 
mencionan rivera-delgado (2014) para crear opciones de transformación 
del sistema económico, las instituciones y el estado, ya que, de no intentar-
lo posiblemente muchos esfuerzos locales resultarían infructuosos.
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•	 En	la	producción	inmaterial	se	hace	presente	la	cosmovisión	de	las	comu-
nidades locales, esto abona a la reflexión teórica al señalar que desde la con-
ciencia humana se pueden generar cambios más contundentes al reconocer 
que la vida tiene estrecha relación con la naturaleza y que de lo contrario, 
será imposible la subsistencia de los seres humanos.

Finalmente, nos parece que para llegar a una definición integral de ecoinnova-
ción no se debe separar lo conceptual de lo operativo, el reto es encontrar un punto 
de integración en el que la teoría corresponda o por lo menos, se acerque a la reali-
dad. esto, sin duda, plantea un desafío porque puede provocar que la ecoinnovación 
se convierta en un concepto polisémico.

Consideraciones finales

Una vez que se realizó el estudio se puede señalar que los procesos de ecoinnova-
ción pueden surgir de situaciones emergentes, no intencionales, resultado de ciertas 
condiciones sociales, culturales, y/o con perspectivas de género que las comunidades 
encuentran como una forma alterna de supervivencia ante sus condiciones materia-
les de vida caracterizadas por la precariedad, lo que puede ser una de las causas que 
les impulse a buscar alternativas para lograr tener una vida digna.

en este mismo sentido, tal como lo señalan Halila y rundquist (2011), las 
ecoinnovaciones pueden surgir con o sin el objetivo de reducir el daño ambiental. 
en este estudio se evidenció que el grupo de mujeres que inició con el proyecto del 
Hotel taselotzin no tenía la intención explícita de hacer innovaciones ecológicas; 
sin embargo, poco a poco, fueron adquiriendo cierta conciencia ambiental, lo que 
hoy les permite ofrecer servicios que reducen el deterioro ecológico y que contri-
buyen a que la comunidad y los visitantes adquieran cierta conciencia sobre el tema.

pese a las restricciones y carencias con las que se construyó el Hotel taselo-
tzin, la comunidad de mujeres aprendió que un proyecto de esta envergadura tiene 
beneficios comunitarios a mediano y largo plazo, por eso analizar este caso resultó 
revelador en tanto que confirmamos que los proyectos colectivos requieren de ne-
gociación, tolerancia y visión en el tiempo para que logren subsistir.

por otro lado, es necesario reconocer que existieron algunos aspectos en los que 
no se pudo profundizar, especialmente en el alcance de las entrevistas, sobre todo por 
la gran cantidad de actores clave, la muy cargada agenda de trabajo que requiere la 
presencia de varias personas en el lugar y por la disposición que tienen las mujeres 
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de la región para contar sus experiencias. si bien esto pudo limitar la cantidad de 
información disponible respecto al funcionamiento de algunos procesos, también 
ayudó a comprender el profundo compromiso que las integrantes de la cooperativa 
tienen no solamente con el proyecto del Hotel taselotzin, sino con los demás pro-
yectos de producción, defensa de los derechos y, por supuesto, con la solidaridad de 
género, con cuestiones colectivas y étnicas que es uno de los principales motivos 
que generó la consolidación de la cooperativa.

Finalmente, es necesario mencionar que uno de los retos teóricos que se deriva 
de este caso es señalar que, desde lo local, el concepto de ecoinnovación puede tomar 
diferentes sentidos y orientaciones, y para llegar a un entendimiento integral de lo 
que implica la acción de ecoinnovar se deben tomar en cuenta las particularidades 
históricas, culturales, económicas, políticas, étnicas y de género de las organizacio-
nes locales para comprender el gran esfuerzo que representa para ellas avanzar en la 
conciencia y transformación ambiental. en ese sentido, confirmamos lo dicho en 
la introducción de este texto: que la innovación no ocurre en el vacío; es decir, no 
se presenta como un acto independiente, sino que, en mayor o menor medida, tie-
ne relación con distintos actores, reglas del contexto y/o imposiciones económicas.
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caso 2 
xuajin me´phaa. Un modelo de ecoinnovación 

agroecológica en la montaña de guerrero

Graciela Carrillo González
Edgardo O. Mota Martínez
Hilda T. Ramírez Alcántara

Introducción

la agricultura en méxico es vital por sus aportaciones sociales y económicas a ni-
vel local y nacional. a lo largo del país conviven dos modelos de agricultura; la 
comercial y la de autoconsumo, esta última principalmente en las regiones más po-
bres del sur-sureste del país, las cuales se han mantenido ajenas al uso de paquetes 
tecnológicos, con excepción del fertilizante que les provee, desde hace varios años, 
el gobierno como parte de su “política social-productivista”. sin embargo, en las 
últimas décadas en muchas comunidades hay un retorno a prácticas agrícolas tra-
dicionales, compatibles con el medio ambiente y con la salud humana, adoptando 
la agroecología.

en este trabajo se tipifica a la agroecología como una ecoinnovación de ca-
rácter sistémico, toda vez que significa una nueva forma de trabajar y producir para 
las generaciones actuales, con la plena conciencia de que se hace para proteger los 
ecosistemas y los recursos naturales. se propone como objetivo analizar los factores 
y las condiciones que determinaron la adopción de la agroecología en la organiza-
ción campesina xuajin me´phaa ac, la cual abarca 17 municipios de la comunidad 
indígena me´phaa en la región de la montaña, del estado de guerrero, y conocer 
el impacto que esta ecoinnovación tiene en la población y en el entorno natural.

este capítulo se integró en cinco apartados. en el primero se contextualizó la 
región de la montaña de guerrero identificando: las características geográficas, los 
principales acontecimientos históricos, las condiciones sociales, los apoyos financieros 
y los problemas de seguridad que dan cuenta de una diversidad de factores que im-
pactan en las formas de desarrollo económico y social de las comunidades indígenas, 
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en ese mismo sentido, se describen las condiciones de pobreza en las que subsisten 
los habitantes de la montaña de guerrero, particularmente la comunidad indígena 
de los me´phaa. en el segundo apartado, se describen los antecedentes organiza-
cionales que dieron lugar a la conformación de la asociación xuajin me phaa ac 
y se indica cómo está estructurada. en el tercer apartado, se describen las prácticas 
de agroecología que desarrolló esta asociación, en este mismo punto, se presenta 
el levantamiento de la información con el objetivo de identificar el tipo, la intensi-
dad, los mecanismos y las dimensiones de la ecoinnovación. en el cuarto apartado, 
se contrastó la situación previa en la que vivían y se desarrollaban las comunidades 
indígenas con los cambios que se generaron a partir de la puesta en marcha del pro-
yecto agroecológico y a partir de ello, se describen las mejoras que se reflejaron en 
sus prácticas de producción a partir del uso eficiente y armonioso de los recursos 
naturales. como último punto, se mencionan los principales hallazgos encontrados 
en el análisis de este caso, haciendo énfasis en los logros alcanzados a partir de la in-
corporación de nuevos modelos productivos en la actividad agrícola.

El contexto de la región

Características geográficas de la Montaña

guerrero se localiza en la región suroeste de la república mexicana con una super-
ficie de 64,281 km², su territorio está dividido en siete regiones y 81 municipios. el 
instituto nacional de estadística y geografía (inegi) en su encuesta intercensal del 
año 2015 reporta que la entidad cuenta con una población de 3.5 millones de ha-
bitantes, que representan 3% de la población total del país. el 58% es población ur-
bana y 42% rural. se estima que la población me’phaa asciende aproximadamente 
a 127,000 personas (inegi, 2015a).

guerrero ocupa el lugar 30 en aprovechamiento educativo a nivel nacional, 
sólo superado por oaxaca y chiapas. en materia de cultura, posee influencias pu-
répechas (costa grande y tierra caliente), matlazinca (tierra caliente), tlahuica 
(norte y montaña), tlapaneca (montaña) y yope (costa chica). también es un estado 
rico en artesanías textiles de lana y algodón, madera y talabartería. en cuanto a los 
niveles de pobreza, el consejo nacional de evaluación de la política de desarrollo 
social (coneval) señala que en 2018 el 66.5% de la población guerrerense vivía en 
situación de pobreza y 26.8% en pobreza extrema (coneval, 2019).
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la región de la montaña comprende 19 municipios, donde 86.7% viven en 
situación de pobreza y con un alto rezago educativo (coneval, 2015). las caracte-
rísticas geográficas de esta región han creado condiciones difíciles para vivir y para 
realizar su principal actividad económica que es la agricultura. en la región de la 
montaña destaca lo accidentado de su terreno, las altas pendientes de las parcelas, el 
predominio del minifundio en parcelas de muy baja productividad y la gran canti-
dad de población indígena, con muy bajo nivel de satisfactores básicos, 70.8% de la 
población de esta región es hablante de alguna lengua indígena (inegi, 2015).

Acontecimientos históricos

en la región permanece el recuerdo de que durante la revolución mexicana los 
diferentes grupos militares se llevaban a los jóvenes a la guerra (la leva), a ello se 
sumaron múltiples epidemias con frecuentes decesos, lo cual mermó de forma muy 
importante a las comunidades a lo largo del siglo xx.

en relación con los aspectos ambientales, desde la época de la colonia hubo 
una fuerte deforestación en la zona, ya que se convirtió en la proveedora de madera 
para los centros mineros. posteriormente, entre las décadas de 1950 y 1960, proliferó 
en la región el pastoreo de grandes rebaños de chivos a los que les llamaban “cordo-
nes”, con hasta 25,000 animales por manada. estos rebaños, propiedad de ganaderos 
de tehuacán, puebla, se llevaban a los terrenos de la montaña para la engorda, por 
una pequeña paga ocasional a las poblaciones dueñas de las tierras. como las cabras 
tienen la característica de que además del pasto también comen los retoños y brotes 
tiernos de la vegetación, se provocó una grave erosión y perdida de fertilidad de los 
suelos, a lo que se sumaba la práctica del sistema de roza tumba y quema (tlacolol) 
utilizado por los campesinos y la fuerte pendiente de los terrenos de la montaña.

como problema social se vivía un crecimiento muy alto de la tasa de natali-
dad, derivado en parte por la costumbre de la poligamia y la carencia de servicios 
básicos como salud y educación. adicionalmente, con la llegada a la región de gru-
pos de pastores, se desencadenó una ola de violencia derivada de robos, violaciones 
a mujeres y asesinatos de hombres de las comunidades.

en cuanto al aspecto económico, los bajos rendimientos agrícolas implicaban 
baja producción y sumado a ello los bajos precios que pagaban los acaparadores lo-
cales por sus productos en las dos “ciudades mercado” donde vendían sus exceden-
tes agrícolas y pecuarios. tlapa, en el norte del estado, y ayutla de los libres, por el 
lado de la costa. así por ejemplo, en el año 2000 se les pagaba el kilo de Jamaica de 
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15.00 a 20.00 pesos, mientras que los acaparadores lo vendían en 50.00 pesos; por 
un kilo de café les pagaban 4.00 pesos y los comerciantes lo vendían en 32.00 pesos.

otro problema fue la falta de financiamiento, ya que los productores de la zona 
no lograban acceder a financiamiento privado y tampoco a los apoyos crediticios 
gubernamentales, ya que al considerarse propiedad comunal no podían quedar en 
garantía y por tanto no eran, ni son sujetos de crédito bancario. los únicos apoyos 
recibidos desde la década de 1990, de parte de instituciones gubernamentales, han 
sido la dotación de fertilizantes y herbicidas químicos y los programas asistenciales 
como procampo, mismos que no llegaban a toda la población.

esto configuró un círculo vicioso de suelos deforestados con poca fertilidad, 
bajos rendimientos agrícolas, bajos precios de sus productos, falta de financiamien-
to y acaparamiento de su producción por parte de los grupos de poder regionales, 
generándose un escenario de pobreza extrema, alta desnutrición, fuerte mortalidad 
infantil, bajo nivel educativo, malas condiciones de las viviendas, falta de infraestruc-
tura y una importante migración estacional a las zonas de agricultura moderna in-
dustrial de sonora, sinaloa y Baja california.

a la situación descrita se añadió el crecimiento del cultivo de enervantes, prin-
cipalmente un incremento explosivo de la siembra de amapola para la producción 
de heroína a partir del año 2012. la llegada de narcotraficantes a la región, que pro-
porcionaban la semilla y financiamiento para la siembra de la “adormidera” y además 
compraban a un buen precio toda la cosecha, provocó este alarmante incremento del 
cultivo, en contraposición, los cultivos tradicionales no contaban con financiamiento, 
los precios para los excedentes eran muy bajos y no se tenía asegurado el mercado.

Condiciones de pobreza en la Montaña

la condición de pobreza en la región (19 municipios) ha sido documentada y dada 
a conocer con cifras de instituciones oficiales como el coneval que reporta caren-
cias por el acceso a la alimentación del 39% ; de los servicios de salud 99.5%; de los 
servicios básicos en la vivienda de 90.3% (gráfica 1).

por otro lado, la distribución porcentual de la población de la montaña según 
su nivel de escolaridad, muestra que 43% de la población cuenta con educación bá-
sica a nivel primaria, 26% nivel secundaria; 10% educación media y sólo 4% llegan 
a tener acceso a la educación superior, fuera de la región. mientras que 17% de sus 
habitantes no tienen ningún tipo de escolaridad. el municipio con mayor población 
de educación media y media superior es tlapa de comonfort (gráfica 2).
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gráfica 1. población con carencias en la región de la montaña
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gráfica 2. distribución porcentual de la población por nivel educativo
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en particular, las comunidades indígenas de los me´phaa, también conocidos 
como los tlapanecos, no son la excepción en la zona y enfrentan las mismas carencias 
de servicios básicos e infraestructura de comunicación. debido a lo accidentado de 
su topografía sólo hay tres entradas principales de brecha en la región. en siete po-
blaciones existen pistas de aterrizaje para avionetas con capacidad de seis pasajeros. 
en algunas comunidades se cuenta con teléfono y oficina de telégrafo, el correo es 
muy funcional en la mayoría de los casos. Un buen medio de comunicación en la 
región, lo constituye la radiodifusora cultural xezv la voz de la montaña, instalada 
en tlapa por el instituto nacional indigenista (ini), ahora instituto nacional de los 
pueblos indígenas (inpi).

esta comunidad se caracteriza por la organización y solidaridad que existe entre 
ellos mismos, poseen un profundo sentido de comunidad asumiendo su identidad, lo 
que facilita su organización desde entornos eclesiásticos hasta asociaciones producti-
vas. tanto la iglesia, en su momento, como actualmente la organización cooperativa 
estudiada, han tenido un gran impacto en el ámbito político, lo que se traduce en 
la atención a algunas de sus necesidades que se ha reflejado en una mejora relativa 
de sus condiciones de vida.

La organización Xuajin Me´phaa

Historia de la organización

el proceso de organización de los productores de la montaña fue promovido ini-
cialmente por sacerdotes de la iglesia católica mexicana inspirados en la encíclica 
“populorum progressio”, elaborada por el papa pablo vi, en la que se definió que 
la iglesia debía promover un “desarrollo integral del hombre” mediante la asistencia 
a los débiles y la práctica de la caridad universal, elementos que integraron la “doc-
trina social” de la iglesia católica basada en la idea de que los cristianos no podían 
descuidar los aspectos materiales de la vida humana (pablo vi, 1967).

con estos principios, en 1969 llegaron a la montaña los primeros integrantes de 
dos órdenes religiosas, las misioneras Hermanas de la providencia y las misioneras 
de la misión claretiana “Hijas del corazón de maría”, con el objetivo de atender 
las necesidades de los pobres, los enfermos y los marginados. inicialmente, las misio-
neras hicieron reuniones en algunas de las comunidades del municipio de ayutla de 
los libres para conocer su problemática y necesidades, promovieron la formación 
de una organización a la que llamaron comprindemo, porque estaba integrada por 
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comisarios municipales, principales, delegados de la palabra y mujeres organiza-
das. realizaron actividades de capacitación en derechos humanos, agricultura orgá-
nica, carpintería, costura y en la ley agraria. también construyeron pequeñas obras 
como puentes y generadores de energía con pequeños dinamos.

para dar respuesta a las carencias económicas y productivas promovieron la 
formación de cuatro cooperativas, con la participación inicial de cinco comunida-
des y dos representantes por comunidad a los cuales se les llamaba “delegados de la 
palabra de dios”. en cada comunidad se eligieron “comités de parcela” integrados 
por un presidente, un secretario, un tesorero y un vocal y cada comité estableció 
un “plan de trabajo para las parcelas”.

las cooperativas no pudieron conseguir apoyos económicos ni de capacita-
ción de las instituciones gubernamentales porque estas instancias estaban controla-
das por caciques y acaparadores regionales. para sortear estas barreras las misioneras 
consiguieron financiamiento de la iglesia para invitar a capacitadores externos que 
impartieron cursos a las comunidades o a los delegados de las mismas. Fue así como 
en el 2002, llegaron a la región personas con experiencia en agroecología y en tra-
bajo comunitario, una de las cuales continúa como asesora, dando acompañamiento 
a la asociación xuajin me’phaa.

Fotografía 1. mujeres y hombres me´phaa

Foto: margarita muciño, 2017.
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contando ya con asesoría externa, en el 2002 se puso en marcha el “progra-
ma de promoción Humana”, con el objetivo de identificar la problemática y opor-
tunidades para el desarrollo económico y social de la población de las comunidades 
me’phaa. Un elemento importante, desde el inicio, fue el reconocimiento de su di-
versidad cultural y la protección y rescate de los recursos naturales mediante activi-
dades de restauración ecológica de los ecosistemas de la montaña con un enfoque 
productivo y con prácticas agroecológicas en las parcelas y los traspatios de los socios. 
la principal herramienta de este programa ha sido la agroecología y las prácticas de 
restauración con enfoque productivo sustentable. la filosofía de fondo de la promo-
ción Humana, señala la importancia de mejorar los aspectos materiales de la existen-
cia de los fieles ( alimento, vivienda, salud, salario adecuado, abundancia de bienes, 
trabajo seguro) para “construir el reino de dios en la tierra”.

el año 2002 se caracterizó por una intensa actividad organizativa, en esa épo-
ca se realizaron diversas asambleas comunitarias para informar de las actividades. sin 
embargo, en las comunidades no toda la población aceptaba participar, por ejemplo, 
en la comunidad de escalerilla zapata, de 120 familias, solamente 84 aceptaron par-
ticipar en el proyecto de agroecología. en el 2004 se constituye la asociación xua-
jin me phaa ac integrada por seis comunidades del municipio ayutla de los libres, 
y para 2006, por razones de conveniencia en el manejo de recursos se crea la coo-
perativa numa gamaa ski Yu me phaa con 467 productores. actualmente se han 
adherido a ella 1,050 familias de 17 municipios.

Estructura de la organización

la estructura organizacional parte de una asamblea general de delegados comuni-
tarios que es la máxima autoridad de xuajin me phaa ac, y la instancia donde se 
toman las decisiones para aprobar los programas y proyectos. seguido de la asamblea 
se encuentra el consejo directivo, que es el encargado de ejecutar las decisiones, ad-
ministrar los bienes y servicios de la organización, establecer convenios de colabora-
ción con distintas instituciones y organizaciones, presidir y representar a los diferentes 
pueblos o grupos comunitarios. por último, se encuentra el equipo operativo el cual 
está integrado por técnicos locales y se relaciona con los comités y comisiones que 
se nombran para cada programa y proyecto.

la organización campesina xuajin me´phaa está constituida por 33 miem-
bros de la asamblea general de delegados, siete del consejo de principales, tres del 
consejo directivo, tres del consejo de vigilancia y 27 técnicos comunitarios, todos 
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provenientes de las 14 comunidades me’phaa de la región de la montaña. Un hom-
bre casado debe cumplir con el sistema de cargos de la comunidad, participa en la 
mayordomía, comisaría, iglesia o en la escuela. los cargos municipales o comisarías 
los designa el conjunto de la comunidad de manera democrática y los respalda el 
consejo de ancianos (imagen 1).

imagen 1. estructura organizacional

Feuente: elaboración propia con base en entrevistas en xuaji me’phaa.

esta organización tiene como coordinadora general a una asesora experta en 
agroecología y trabajo comunitario. durante los periodos que se logra obtener algún 
tipo de financiamiento se conforma un equipo operativo de más de 20 personas que 
diseñan y operan, junto con los técnicos comunitarios, las actividades en seis áreas dis-
tintas: diseño de proyectos, supervisión forestal y de viveros, supervisión de agroeco-
logía, certificación orgánica y apicultura, administración y contabilidad y formación.

para tomar acuerdos y llevar a cabo acciones comunes, la población convoca a 
una asamblea general comunitaria en la cual la organización expone los temas y se 
recoge el sentir de los participantes. las personas interesadas forman grupos de tra-
bajo y nombran a un comité responsable, que toma parte en el diseño y la ejecución 
de los proyectos y los planes de trabajo convenidos para resolver las problemáticas 
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identificadas por la comunidad. con apoyo de un técnico, dicho comité comunita-
rio da seguimiento a las actividades y presenta informes periódicos a las comunida-
des y a la organización. aquí es importante destacar las experiencias y las aptitudes 
de varios técnicos miembros de las comunidades y de la asociación, ya que algunos 
tienen más de diez años de trayectoria colaborando con su trabajo en la transferen-
cia de conocimientos y la retroalimentación.

Prácticas compatibles con el ambiente y elementos 
de la ecoinnovación

La promoción humana como eje de la ecoinnovación

la orientación de las prácticas productivas hacia el cuidado del ambiente se sustenta 
en la metodología de promoción Humana, la cual cuenta con cuatro herramientas: 
1) el diagnóstico comunitario participativo; 2) la visión del presente, el pasado y el 
futuro de la comunidad; 3) el trabajo común organizado; 4) la planeación estratégi-
ca; en el rescate de la cultura ancestral; en su visión de cercanía con la naturaleza; y 
en el sentido de colectividad.

como resultado del diagnóstico y de la visión del futuro comunitario se de-
finieron en la zona algunas líneas de trabajo innovadoras con enfoque ambiental 
como: la “siembra de agua” que consiste en construir sistemas de abasto de agua po-
table, de protección y reforestación de manantiales y áreas de captación; el cultivo 
de alimentos orgánicos diversos; la reforestación para la conservación del suelo y el 
desarrollo de actividades productivas para generar excedentes que pudieran llevar 
al mercado, esto les garantizaría obtener ingresos y detener la migración. para desa-
rrollar esas líneas se puso en práctica el “trabajo común organizado”, mismo que se 
guía por diez principios1 basados en el saber indígena caracterizado por la tradición 
organizativa y el esfuerzo colectivo.

la difusión del programa de promoción Humana se hizo de forma didáctica y 
accesible a la población, ya que mucha gente es analfabeta (imagen 2). las actividades 

1 los principios son: entrada libre a cualquier miembro de las comunidades; decisiones que se to-
man entre todos; estudio y discusión de los asuntos del grupo; cooperación entre grupos; se debe 
prestar servicio a la comunidad no ver como negocio; las ganancias son de todos; trabajo para 
el cuidado y conservación de la naturaleza; respeto a la cultura; discreción en todos los asuntos; 
integración al pueblo.
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iniciaron con la toma de conciencia para revalorar la sabiduría de sus ancestros que 
ha sido olvidada, posteriormente se inculca la idea de amor a la creación y freno a la 
destrucción de la naturaleza, para ello se utilizan técnicas agroecológicas para producir 
comida sana, cuidar a sus animales y producir fertilizante orgánico. la siguiente fase 
es diversificar la producción, generar excedentes para el mercado y agregar valor a 
sus productos, mejorar la vivienda, procurar la escuela y luchar por la defensa de sus 
derechos, llegar a la capacidad de ahorrar y acercarse a un mejor futuro.

imagen 2. programa de promoción Humana

Fuente: organización xuajin me’phaa.

esta filosofía inspiró una serie de programas vinculados con innovaciones para 
la región orientadas al cuidado del medioambiente. ya que el eje fue la recuperación 
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y la preservación de la biodiversidad nativa y agrícola en los paisajes fuertemente 
modificados. se impulsan como principios rectores el respeto a la madre tierra, a la 
familia y al productor, con el fin de que no se deteriore y no se contamine la tierra 
y que el consumidor reciba en su mesa productos de excelente calidad.

La agroecología

la agricultura es una actividad que se liga directamente con la naturaleza, propor-
ciona los alimentos y es el soporte de muchos ecosistemas muy vulnerables por la 
actividad humana. con la agroecología se busca minimizar el impacto de esa acti-
vidad humana y generar condiciones de reproducción de los ecosistemas naturales.

el término de agroecología se ha entendido como un acercamiento a las prácti-
cas y principios de la ecología en el diseño y gestión de los agrosistemas que integran 
en el largo plazo la protección de los recursos como un elemento de producción de 
alimentos, combustibles y fibras (lampkin et al., 2015).

la agroecología se enfoca con distintos sentidos, mientras que en europa se le 
da un mayor peso al aspecto biológico que al tecnológico y con ello se reconoce la 
complejidad de los sistemas naturales, destacando los principios de persistencia y re-
siliencia; en méxico y otros países de américa latina adquiere una perspectiva más 
económica y social que se suma a la visión de reducir el uso de los agroquímicos y 
establecer sistemas de manejo que respeten los ciclos naturales, esta postura se asu-
me como una defensa de los recursos, la cultura y la supervivencia de las localidades 
(carrillo y ramírez, 2017).

la agroecología se configuró en esta región como una ecoinnovación que 
provenía tanto de los conocimientos ancestrales como del impulso y experiencia de 
un agente externo, al establecer formas diferentes para el cultivo, siempre orientadas 
a la conservación del ambiente, así como al desarrollo y adopción de nuevos pro-
yectos y actividades que han ido transformando la calidad de vida de las personas.

los proyectos realizados por las comunidades se impulsaron en el marco de un 
cambio sistémico cuyo eje fue la adopción de la agroecología, éstos fueron:

•	 Garantizar	la	seguridad	hídrica	a	partir	de	la	recuperación	y	protección	de	
manantiales.

•	 Restaurar	diversos	agroecosistemas.
•	 Promover	las	seguridad	alimentaria	con	el	cutlivo	en	áreas	contiguas	a	los	

hogares. el programa de “traspatios” ha sido uno de los mas exitosos em-
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prendidos por la organización porque permitió producir diversas frutas, 
hortalizas y en algunos casos se construyeron pequeños estanques para la 
producción de peces. esto permitió mejorar notablemente la alimentación 
y nutrición de las familias de los indígenas participantes.

•	 Construir	cercas	para	el	manejo	de	animales	de	corral	(gallinas,	cerdos,	gua-
jolotes) que al estar libres no permitían la siembra de hortalizas y frutales 
en el traspatio.

•	 Aplicar	técnicas	agroecológicas	en	 los	principales	cultivos,	 tales	como:	 la	
construcción de zanjas-bordo para favorecer la infiltración de agua y la re-
tención del suelo, fertilización con composta y abonos orgánicos, labran-
za mínima para reducir la erosión, dejar de utilizar fertilizantes químicos y 
herbicidas. conseguir la certificación orgánica de los cultivos comerciales 
como la jamaica y el frijol, para poder obtener mejores precios.

•	 Mejorar	la	conexión	entre	fragmentos	de	bosque	para	resguardar	la	agro-
biodiversidad y la biodiversidad en las comunidades. el enfoque de restau-
ración tiene el objetivo de recuperar las funciones de los ecosistemas en 
los paisajes alterados para conservar la provisión de servicios ecosistémicos, 
como la infiltración del agua, el reciclaje de los nutrientes y la fertilización 
del suelo. la vía utilizada para dicha restauración es la productiva, la cual se 
basa en el cultivo de especies nativas multipropósito, el uso de herramientas 
agroforestales y de prácticas agroecológicas.

•	 Promover	la	continuidad	de	la	cultura,	en	el	sentido	de	su	relación	estrecha	
y respetuosa con la naturaleza.

•	 Procesar	y	empacar	productos	agrícolas	para	la	comercialización.	Este	pro-
grama impulsa principalmente la venta de la jamaica orgánica, la miel y al-
gunas conservas de frutas y extractos de plantas medicinales.

•	 Capacitar	a	los	productores	de	las	comunidades	en	temas	como:	agroeco-
logía, permacultura, restauración ecológica, organización comunitaria, de-
sarrollo humano, desarrollo espiritual, autosuficiencia alimentaria, salud y 
bioconstrucción de viviendas.

los técnicos comunitarios, con ayuda de los asesores externos se preparan 
constantemente en el desarrollo y el uso de herramientas para el manejo de los re-
cursos naturales, en una tónica de creación horizontal del conocimiento. asimismo, 
son responsables de acompañar a las comunidades en el desarrollo de los proyectos, 
de supervisar el trabajo en las parcelas productivas y de llevar a cabo diversas activi-
dades y procesos como la certificación orgánica.
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los elementos incorporados en los distintos proyectos y acciones de la orga-
nización se plasman en el cuadro 1, para tipificar las ecoinnovaciones e identificar 
los factores principales.

cuadro 1. identificación de la ecoinnovación

tipo intensidad mecanismos dimensiones

incentivos Barreras

Proceso/
Producto
la actividad eje de 
la organización es 
la agroecología, de 
ello derivan innova-
ciones en:

Procesos para:
cultivo de sus pro-
ductos agrícolas.
recuperación de 
suelos y del agua,
resguardo de la bio-
diversidad.

Servicios de capa-
citación a técnicos, 
socios y miembros 
de las comunidades.

Productos orgáni-
cos certificados para 
su consumo y la 
venta (miel, jamaica, 
frijol, frutos).

Disruptiva 
(sistémica)
la agroecología se 
considera una ecoin-
novación de tipo sis-
témico porque a par-
tir de sus principios, 
no sólo se impacta 
positivamente sobre 
los recursos suelo 
y agua, sino que se 
garantiza la preser-
vación de los ecosis-
temas y se promueve 
una cultura de cui-
dado de la madre 
tierra (la naturaleza), 
además de fomen-
tar la capacitación y 
formación ambiental 
de las personas de las 
comunidades y de 
los clientes de sus 
productos.
también impactó 
en diversificar sus 
cultivos y con ello 
mejoró la salud y 
alimentación de la 
gente. tuvo benefi-
cios también en las 
características de sus 
viviendas.

Alternativo
el mecanismo que se 
utiliza es alternativo 
al esquema agrícola 
tradicional, ya que 
sustituye el uso de 
agroquímicos, ello 
modifica las prácticas 
y las características 
de los productos.
también adoptan 
ecotecnias y tecno-
logías apropiadas que 
benefician el entor-
no natural y modifi-
can la conciencia de 
las personas a favor 
del medioambiente.

Económica
la situación de po-
breza de las comu-
nidades, la desnu-
trición de los niños.
el deterioro de sus 
recursos naturales 
que provoca la baja 
fertilidad de los sue-
los de cultivo y con 
ello la imposibilidad 
de llevar excedentes 
al mercado para la 
venta.

Programas de 
Gobierno
los programas de 
corte productivista 
que reparten abono 
químico.

Narcotráfico
el ambiente de vio-
lencia que generan 
los grupos de delin-
cuentes obliga a los 
campesinos a produ-
cir enervantes.

Mercado
las dificultades para 
utilizar los canales 
de comercialización.

La correlación 
de fuerza de los 
grupos de poder
la presencia de aca-
paradores, comercia-
lizadores de agroquí-
micos, grupos delin-
cuenciales y grupos 
políticos genera un 
escenario de ame-
naza permanente a 
la organización.

Organizacional
la adopción de la 
filosofía de “promo-
ción Humana” les 
ayudó a reconocer 
su problemática y a 
identificar oportu-
nidades, a entender 
la diversidad cultural. 
con ello se generó 
la conformación de 
comités y un am-
biente de solidaridad 
y apoyo.

Social y Cultural
la recuperación de 
conocimientos an-
cestrales y su trans-
misión a los jóvenes 
garantiza la preser-
vación de la cultura 
me’phaa y se vuelve 
un incentivo para 
continuar apoyando.

Falta de 
financiamiento
sin recursos para fi-
nanciar a los campe-
sinos y las actividades 
agroindustriales de 
la cooperativa los 
socios t ienden a 
abandonar la orga-
nización.

Fuente: elaboración propia.
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La ecoinnovación: situación previa y desarrollo

la ecoinnovación en el ámbito de las comunidades rurales y en particular de las 
indígenas deriva, en la mayoría de los casos, de las necesidades de la población aso-
ciadas a pobreza, exclusión, deterioro o despojo de sus recursos naturales y pérdida 
de su cultura. de modo que en la búsqueda de soluciones surgen iniciativas desde 
los mismos actores involucrados en las problemáticas o bien reciben incentivos ex-
ternos que detonan en iniciativas novedosas, hasta antes, total o parcialmente ajenas 
a los miembros de la comunidad. lo que conlleva a redefinir el modelo tradicional 
de producción en atención a las necesidades de la gente que se beneficia en la loca-
lidad y limitándose al uso de sus propios recursos como punto de partida (ventura 
y pellizzaro, 2019).

el proyecto agroecológico buscó atender de manera integral las necesidades 
de las comunidades asociadas a la organización, incorpora cuatro factores sustancia-
les: a) técnico productivo, b) social organizativo, c) el rescate cultural y, d) la conser-
vación ambiental (imagen 3).

imagen 3. Áreas de la agroecología

Fuente: elaboración propia con base en entrevistas en xuaji me’phaa.

los factores clave que han determinado el avance del proyecto agroecológico 
en la montaña de guerrero son: la asociación xuajin me’phaa creada por miembros 
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de las comunidades que son conscientes de la problemática social y ambiental de 
su región, la política del respeto a la cultura y las instituciones de las comunidades 
me’phaa, que incluye la tradición organizativa y el capital social de indígenas en la 
creación y el crecimiento de sus proyectos. para consolidar el sistema de producción 
integral propuesto, la asociación contribuye a resolver las necesidades alimentarias 
de las familias y propone cultivar diversas especies vegetales, nativas y de otros orí-
genes, para propiciar la reproducción de una gran cantidad de fauna asociada con la 
ampliación de la conexión entre los actuales fragmentos de bosque. adicionalmente, 
el proyecto agroecológico impacta de forma indirecta en otros municipios que no 
forman parte de la asociación como tlacoapa y malinaltepec.

las condiciones que obstaculizan el trabajo de la organización y dificultan el 
cumplimiento de sus objetivos son: el bajo rendimiento de las parcelas orgánicas, 
aunque el precio del producto orgánico compensa el esfuerzo invertido, esta limi-
tante impide aumentar los beneficios económicos. a esto se suma el patrón de ex-
tracción de leña en la montaña, que afecta negativamente la reproducción de los 
árboles, los bosques y frena su regeneración. por lo tanto, la organización considera 
urgente establecer esquemas más adecuados de manejo y aprovechamiento de los 
recursos para prevenir mayores daños en el futuro y revertir los que ya han ocurrido.

la principal preocupación al iniciar con esta ecoinnovación, basada en una 
propuesta agroecológica, fue combatir el proceso de desertificación que azotaba la 
región y garantizar la disponibilidad de agua y alimentos para las futuras generacio-
nes de las comunidades. la agricultura orgánica fue la alternativa dentro del esquema 
de producción agroecológica, debido a que la forma de producir en pequeña escala, 
integró prácticas de manejo compatibles con los saberes, los usos y las costumbres 
me’phaa; utilizó técnicas acordes con el aprovechamiento amigable de los recursos 
naturales y dio pauta al uso de tecnologías apropiadas sugeridas por especialistas ex-
ternos a las comunidades, que se enfocaron en capacitar a los agricultores.

desde esta perspectiva, el proceso agroecológico, enmarcado en la categoría 
de ecoinnovación, fomentó la adopción de nuevas prácticas y procesos no utilizados 
regularmente en la región por los productores, impulsó nuevas formas colectivas de 
trabajo, el desarrollo de nuevos productos, todo ello en el marco de la sustentabili-
dad ambiental. entre las estrategias de trabajo contempladas por la agroecologia se 
encuentran:

•	 La	capacitación	de	un	técnico	de	cada	comunidad,	llamado	técnico	comu-
nitario, en la metodología de promoción humana y en técnicas agroecoló-
gicas específicas.
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•	 Los	técnicos	comunitarios	a	su	vez,	proporcionan	capacitación	a	los	pro-
ductores que integran los grupos de trabajo utilizando la metodología de 
promoción humana.

•	 Las	actividades	de	conservación	de	suelos,	de	elaboración	de	compostas,	et-
cétera, se realizan mediante trabajo colectivo con el apoyo de los socios.

•	 En	la	asamblea	de	Delegados	de	la	ac o de la cooperativa se deciden los 
programas a desarrollar en las comunidades, considerando los diagnósticos 
comunitarios o del grupo y los recursos que puedan obtener de programas 
gubernamentales o de fundaciones.

•	 Se	practica	un	método	colectivo	de	trabajo	basado	en	la	manera	en	que	se	
organizan las comunidades.

Principales hallazgos de la ecoinnovación

la ecoinnovación basada en el proyecto agroecológico arroja algunos hallazgos im-
portantes. este proyecto incorpora elementos relacionados con la introducción de 
procesos, actividades y esquemas organizativos novedosos para el agricultor, algu-
nos recuperados de tradiciones casi olvidadas, que abonan al restablecimiento de los 
recursos naturales deteriorados, conservación de los ecosistemas y reducción de los 
impactos negativos al ambiente; asimismo, considera la posibilidad de generar exce-
dentes de productos agrícolas y agregarles valor para llevarlos al mercado y obtener 
beneficios económicos para los socios de la cooperativa.

la principal problemática que combatió de inicio la organización fue el proce-
so de desertificación que azotaba la región y la falta de agua en muchas comunidades, 
lo cual también los limitaba para producir y garantizar su propio alimento y para las 
futuras generaciones en las comunidades. el proyecto identificó en su momento las 
necesidades inmediatas de las comunidades en cuanto a seguridad alimentaria e hídrica, 
desarrollo económico, restauración ambiental y conservación de la biodiversidad. 
las actividades continúan y los resultados alcanzados fueron: “lograr una produc-
ción anual de hasta seis toneladas de jamaica, diez toneladas de miel y seis toneladas 
de frijol”. las ganancias para cada socio de cuatro mil quinientos a cinco mil pesos 
al año por la producción de jamaica, y con la comercialización de otros productos 
tener ingresos de forma permanente (muciño, 2018).

en 2007 se consigue establecer y mantener durante varios años un vínculo 
comercial y social con la Fundación Walmart de méxico, lo que implicó organi-
zar un programa de capacitación dirigido a los socios para mejorar la calidad de sus 
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productos y convertirse en proveedores de Walmart de méxico y centroamérica, lo 
cual incluyó apoyo en la logística y distribución de su mercancía por medio de los 
centros de distribución de la compañía, sin costo alguno.

otro logro que derivó de las utilidades obtenidas por la venta de sus produc-
tos fue el equipamiento en infraestructura que comprende: la construcción de un 
centro de capacitación y formación de los pueblos; la constitución de una peque-
ña empresa de transformación donde trabajan los hijos de los socios, ambos insta-
lados en ayutla de los libres; una bodega para la distribución de sus productos en 
el estado de morelos; y una pequeña bodega en cada comunidad que forma parte 
de la organización.

la recuperación de su cultura y tradiciones que se suma a la forma en que han 
aprendido a cultivar la tierra abonó a la mejora en esta región. su conocimiento, las 
creencias, las costumbres, la educación, los hábitos y las nuevas habilidades agroeco-
lógicas adquiridas son elementos que contribuyen a la capacidad de innovar, recupe-
rar sus tradiciones, mejorar el entorno, racionalizar y preservar los recursos naturales, 
reciclar y reducir los impactos negativos.

en la región me’phaa los factores que contribuyen al desarrollo sustentable 
son: el conocimiento tradicional ancestral de la región de la montaña de guerrero, 
enriquecido por la socialización sobre las prácticas agroecológicas que fueron ense-
ñadas y aprehendidas mediante la metodología de promoción humana a los socios 
de la organización xuajin me´phaa ac. ello contribuyó a combatir el proceso de 
desertificación por medio de la reforestación, a garantizar la disponibilidad de agua 
y alimentos para las futuras generaciones en las comunidades y a mejorar los pro-
cesos agrícolas.

la actitud solidaria y cooperativa de la organización trasciende a las generacio-
nes, los mecanismos de transmisión de la cultura ambiental son tanto informales, ya 
que se han adoptado en las actividades del día a día y también formales, a partir de 
los programas de educación. en síntesis, el impacto local y regional de la ecoinno-
vación se percibe en cuatro aspectos: económico, ambiental, social y político.

en el aspecto económico mejoró el ingreso de los productores de jamaica or-
gánica, cuyo precio supera al que obtenían por la venta de la jamaica convencional, 
lograron ir más allá del mercado local y comercializan sus productos (jamaica, miel, 
frijol, mermeladas de frutas y extractos) en diversos establecimientos de Walmart lle-
gando así al consumidor urbano. Han desarrollado capacidades organizativas para la 
producción en la parcela y en el mismo solar, de modo que la disponibilidad de fru-
tas y verduras en el traspatio les permite mejorar su alimentación y depender menos 
de productos que se ofrecen en el mercado.
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en lo ambiental las prácticas agroecológicas mejoraron la fertilidad y la produc-
tividad de los suelos a lo largo de varios años, y se ha dado un efecto de imitación 
de algunos productores de las comunidades que no participan en la cooperativa, ya 
que al sembrar sus frutas y hortalizas dejan de utilizar agroquímicos. asimismo, las 
prácticas de reforestación, de protección de zonas de recarga y de conservación de 
suelos han modificado positivamente el paisaje de la región.

la producción de traspatio también tuvo un impacto social ya que con una 
mejor alimentación se elevan los niveles de nutrición y salud en las comunidades. el 
proyecto de autoconstrucción les permitió mejores viviendas con mayor ventilación 
y espacio de convivencia, en cuanto al nivel educativo, poco a poco mejora ya que 
son cada vez más los hijos de socios que pueden salir de las comunidades a continuar 
con estudios de nivel medio superior y superior. sus costumbres están cambiando y 
los hijos pasan de familias polígamas a monoparentales, se fomenta una mayor parti-
cipación de las mujeres jóvenes en la capacitación y en las actividades productivas y 
se revitaliza la vida comunitaria, repercutiendo todo ello en las condiciones de vida.

en cuanto al impacto político existe una mayor participación ciudadana de 
varios de los socios en el consejo municipal comunitario y en la policía ciuda-
dana. el surgimiento de una organización que tiene como principios la protección 
de los ecosistemas y el rechazo a insumos de origen industrial para la agricultura 
como son los pesticidas y agroquímicos, tuvo un impacto importante en la región 
de la montaña de guerrero, ya que rompió con las demandas tradicionales de las 
organizaciones campesinas en el estado cuyas principales peticiones y luchas se 
orientaban a la obtención de esos insumos industriales, principalmente fertilizan-
tes químicos. el otorgar o no esos insumos era uno de los instrumentos de control 
de los grupos de poder regionales y estatales sobre las organizaciones indígenas y 
campesinas del estado.

al conseguir la certificación orgánica, preparar a sus propios técnicos, usar téc-
nicas agroecológicas, comercializar directamente en la ciudad de méxico, y obtener 
un sobreprecio por la jamaica certificada se debilitó el control político de los grupos 
caciquiles de ayutla de los libres sobre las comunidades de los indígenas me’phaa 
participantes en xuajin, y a la larga se tradujo en el surgimiento del “consejo mu-
nicipal comunitario” elegido por “usos y costumbres” y no por la eleccion de can-
didatos propuestos por partidos políticos.

como lo expresa la asesora, “xuajin es la instancia encargada de acercar a la 
comunidad con todo tipo de relaciones que la ayuden y fortalezcan”. es decir, para 
evadir el nulo apoyo conseguido por las primeras cooperativas creadas por las reli-
giosas que llegaron inicialmente a la montaña, se creó una “asociación civil” que 
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les permitió recibir donativos monetarios de la iniciativa privada tales como Fun-
daciones y empresas, además de mantener un vínculo directo y coordinado entre 
las comunidades y las distintas dependencias públicas e instituciones privadas, de la 
academia e internacionales, para dar seguimiento al trabajo y consolidar los proyec-
tos. de esta manera en los primeros años resolvieron la falta de financiamiento ban-
cario y de apoyos gubernamentales que en guerrero están fuertemente acaparados 
por los grupos caciquiles regionales y estatales.

cuadro 2. impacto de la ecoinnovación

Ámbito ambiental económico social cultural otro

Interno
recuperación 
de las prácticas 
y costumbres 
vinculadas al 
cuidado del am-
biente por parte 
de las familias 
de los socios.

Agua
mayor capta-
ción de agua.

Suelos
recuperación 
de suelos por 
eliminación de 
agroquímicos.

Residuos
reuso de 
residuos.

Bosques
actividades de 
reforestación y 
recuperación de 
zonas boscosas.

Biodiversidad 
y ecosistemas
impacto po-
sitivo en los 
ecosistemas por 
prácticas agro-
ecológicas y 
conservación de 
especies.

Ventas
incrementaron 
sus ventas y los 
precios de la 
jamaica orgá-
nica.

Nuevos 
ingresos
diversificación 
y venta de 
productos con 
valor agregado.

construcción 
de un centro 
de capacitación 
y de bodegas 
en las comuni-
dades.

Bienestar
mejoraron las 
condiciones 
de vivienda, la 
alimentación 
y la salud de 
los socios y sus 
familias.

Migración
se redujo la 
migración de 
los jóvenes.

Tradiciones
recuperar tra-
diciones.
prácticas soli-
darias.
practicas ecoló-
gicas.

Impacto 
político
la adopción de 
la agroecología 
rompe con los 
mecanismos de 
control social 
tradicionales.

llevó a la par-
ticipación de 
los socios en 
el “consejo 
municipal 
comunitario” 
y en “la policía 
comunitaria”.

Externo
se generó una 
transformación 
en el entorno 
natural.

Algunos no 
socios han 
imitado 
prácticas 
ecológicas.

Fuente: elaboración propia.

como se mencionó, el surgimiento de ecoinnovaciones en el ámbito local res-
ponde a los problemas y necesidades de las comunidades, los impactos que derivan 
de ello pueden acotarse a la solución del problema específico o dar lugar a reaccio-
nes de la misma población que deriven en otras innovaciones de corte incremental, 
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superando con ello las expectativas de beneficios económicos y sociales. en el caso 
de xuajin me’phaa, las expectativas de mejora ambiental, económica y social que 
derivarían de la metodología de promoción Humana y del proyecto agroecológico, 
están siendo superadas, ya que en su carácter de sistémica la agroecología impulso el 
uso de otras técnicas y tecnologías apropiadas a la preservación del medioambien-
te y también se incursionó en acciones políticas que fomentan la colectividad entre 
comunidaddes en favor de su seguridad e integridad física.

Aportaciones al concepto de ecoinnovación

el concepto de ecoinnovación suma dos elementos centrales: la innovación que se 
define como una tecnología, producto, servicio o forma de organización que se in-
corpora al mercado ofreciendo nuevas características o algo totalmente diferente para 
satisfacer una necesidad; y la sustentabilidad, que considera que la preservación de 
los recursos naturales, la cohesión social y la supervivencia económica deben man-
tenerse ante cualquier iniciativa humana o actividad productiva que se realice en un 
entorno local específico. en ese sentido la ecoinnovación es un tipo de innovación 
que ofrece un beneficio medioambiental en un proceso o producto y de manera 
indirecta genera integración de redes, cohesión social y flujo de conocimientos, lo 
cual ha sido poco estudiado desde esta perspectiva.

este concepto fue definido por primera vez como: “nuevos productos y pro-
cesos que aportan valor al cliente y a los negocios, disminuyendo significativamen-
te los impactos ambientales” (Fussler y James, 1996). otros autores fueron sumando 
elementos y nuevas definiciones a partir de diversos referentes empíricos, conceptos 
y teorías (rennings, 2000; díaz y montalvo, 2011).

la organización para la cooperación y el desarrrollo económicos (ocde, 
2009) señala que la innovación ecológica es generalmente igual que otros tipos de 
innovación, pero con dos diferencias importantes: se traduce en una reducción del 
impacto ambiental, se pretenda este efecto o no; y puede llegar a superar los límites 
convencionales de la organización, desencadenando cambios en las normas socio-
culturales existentes y las estructuras institucionales.

partiendo de estas ideas, las experiencias de organizaciones mexicanas que 
han empezado a desarrollar productos, servicios y formas de trabajo innovadoras 
incorporando a sus prácticas criterios ambientales aportan elementos para crear 
nuevos marcos explicativos de la ecoinnovación. los hallazgos y evidencias deri-
vados de esta organización rural, enriquecen la discusión teórico-conceptual en 
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el sentido que apunta la ocde (2009), donde se suman la construcción y en este 
caso la recuperación de elementos de la cultura indígena que generan nuevas nor-
mas, valores, acciones solidarias y estructuras institucionales que apoyan y redefi-
nen el concepto.

de modo que la ecoinnovación, en organizaciones rurales bajo contextos de 
bajos recursos económicos, como en el caso de la región de la montaña de gue-
rrero, se define como el desarrollo o introducción de nuevos productos, procesos, 
tecnologías o formas organizacionales que tienen como principio la restauración de 
espacios naturales, la conservación de los ecosistemas y la disminución del impacto 
sobre el medioambiente, y que se sotienen sólo a partir de la presencia de redes de 
apoyo solidario y cooperación basado en valores ancestrales que garanticen un sen-
tido de identidad con el territorio y la conservación de los bienes comunes, en todo 
ello tiene un gran peso la correlación de fuerza de los grupos de poder local lo que 
queda enmarcado en las instituciones informales.

cuadro 3. aportaciones al concepto de ecoinnovación

concepto general de 
ecoinnovación

aspectos nuevos que aporta origen de la aportación

Ecoinnovación
el desarrollo o introducción de 
nuevos productos, procesos, tec-
nologías o formas organizacionales 
que tienen como principio la res-
tauración de espacios naturales, la 
conservación de los ecosistemas y 
la reducción en el impacto sobre el 
medioambiente, y que se sostienen 
sólo a partir de la presencia de redes 
de apoyo solidario y cooperación 
basados en valores ancestrales que 
garanticen un sentido de identidad 
con el territorio y los bienes co-
munes. en todo ello tiene un gran 
peso la correlación de fuerzas de los 
grupos de poder local lo que se en-
marca en las instituciones informales.

Vinculados a innovación
los procesos de producción y formas 
de organización cambiaron, desde 
los aspectos que fueron recupera-
dos de sus tradiciones hasta nuevas 
formas y actividades que llegaron 
de fuera de la región. sin embargo, 
el ambiente político y la posición 
de los grupos de interés tienen un 
peso importante para el éxito de las 
ecoinnovaciones.

Aportes internos 
de la organización

Aportes externos 
a la organización
la primera oleada de transformacio-
nes llega de las religiosas claretianas 
y posteriormente la metodología de 
promoción humana la establece una 
asesora experimentada en el trabajo 
común organizado.

Vinculados a sustentabilidad
el cuidado del medioambiente que-
da enmarcado en una filosofía más 
amplia de humanidad, solidaridad y 
espiritualidad.

la preservación del entorno natural 
como una prioridad y el buen ma-
nejo de los bienes comunes.

Aportes internos 
de la organización
las prácticas tradicionales olvidadas 
por dos generaciones que fueron 
recuperadas.
el trabajo de divulgación y pro-
moción del modelo a partir de los 
propios socios.

Aportes externos 
a la organización
Hubo apoyos financieros de funda-
ciones privadas que le dieron vida a 
la organización ante la ausencia de 
financiamiento público.

Fuente: elaboración propia.
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Consideraciones finales

la población que habita en la montaña de guerrero se ha enfrentado históricamen-
te a fuertes retos que derivan de la accidentada geografía, de su historia, del entorno 
político y social de violencia, de la marginación que predomina por su origen étni-
co y de un entorno natural en permanente deterioro. las condiciones de pobreza le 
han privado durante décadas de los satisfactores básicos como educación, salud, vi-
vienda digna y alimentación adecuada. sin embargo, este contexto así como el apoyo 
de grupos religiosos y asesoría externa fueron el detonante para la organización de 
las comunidades y la adopción de alternativas novedosas para dichas comunidades.

la asociación xuajin me´phaa ac de la montaña de guerrero, se constituyó 
en 2004 para fortalecer el trabajo de rescate, de la cultura indígena y de sus recursos 
comunes, que venía avanzando lentamente desde la década de 1970, con la llegada 
de la religiosas de la misión claretiana “Hijas del corazón de maría” a la región. el 
programa de promoción Humana, impulsado con asesoría externa les permitió ha-
cer conciencia de su problemática y mirar hacia el futuro, sumando a la recuperación 
de lo mejor de los valores indígenas y de sus prácticas ancestrales, con una orienta-
ción clara de sinergia con la naturaleza, la combinación de nuevos conocimientos, 
técnicas, tecnologías y actividades que llegaron de fuera.

la adopción de los principios de la ecología en la agricultura, en el rescate de 
los bosques, la recuperación de suelos y la captación y siembra de agua se hizo explí-
cita con el modelo de agroecología, el cual fue más allá de los aspectos ecológicos y 
productivos impactando en el bienestar de la población y en el restablecimiento de 
su cultura como forma de vida para las nuevas generaciones. la recuperación de zo-
nas boscosas, la regeneración de los nutrientes del suelo, la captura de agua en el sub-
suelo, la eliminación del uso de agroquímicos, insecticidas y herbicidas en la región, 
se tradujo, a partir de la producción de cultivos orgánicos, en la diversificación de su 
producción, el acceso a precios justos de sus productos y el aumento de sus ingresos.

los factores económicos, sociales, organizativos, culturales y técnico-produc-
tivos que incentivaron la adopción de la agroecología, como una filosofía de vida y 
una innovación sustentable de carácter sistémico, dieron lugar a una cascada de in-
novaciones incrementales en las comunidades donde trabaja la organización. así se 
modificaron los procesos agrícolas y los procesos para la recuperación de los ecosis-
temas con la formación y concientización de la gente en cuanto a su relación con el 
entorno y con la producción de cultivos orgánicos. esos factores detonaron a partir 
de que se consolida la organización y se adopta una dinámica interna apoyada en la 
metodología del “programa de promoción Humana”, con su consecuente impacto 
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positivo en la vida cotidiana de los socios y sus familias e indirectamente en el resto 
de la población de las comunidades donde desarrolla sus actividades esta organización.

el esquema de producción agroecológica en pequeña escala, integró prácticas 
de manejo compatibles con los saberes, los usos y las costumbres me’ phaa y utilizó 
técnicas acordes con el aprovechamiento amigable de los recursos naturales. desde 
el punto de vista económico los productores tuvieron acceso a financiamiento de 
fundaciones a partir de la formalización de la organización, rompiendo con la di-
námica generada por la falta de apoyo de las instituciones gubernamentales estatales 
y federales; socialmente se promovió la participación colectiva, la capacitación de 
la población en distintos aspectos y la formación de técnicos agroecológicos en las 
comunidades; culturalmente se revalorizó el conocimiento ancestral; y técnicamente 
se adoptaron ecotecnias y prácticas agrícolas sustentables que generaron capacidades 
ecoinnovadoras que hoy inciden en la población de las comunidades mejorando sig-
nificativamente su calidad de vida.

estos factores construyen los espacios para compartir conocimientos y saberes 
tradicionales entre campesinos, mejorar el ambiente y satisfacer sus necesidades. La 
organización social Xuajin Me´Phaa AC contribuye al fortalecimiento y a la participación 
colectiva, al surgimiento de un mercado orgánico, comercio justo y a la innovación sustentable. 
(muciño, 2018). los impactos se reflejan en una mejor calidad de vida de la gente 
y en la recuperación del entorno natural. no se puede dejar de lado la tensión po-
lítica que estos cambios ocasionaron en la región al romper con los mecanismos de 
control tradicionales, lo cual somete a las comunidades a una permanente tensión y 
a un alto grado de vulnerabilidad cuando esos conflictos políticos y sociales se ha-
cen evidentes e inciden en las posibilidades de acceso a recursos públicos y privados 
para mantener sus dinámicas productivas y la vida de la organización. este contexto 
tambien ha provocado en años recientes un debilitamiento de la organización, agra-
vado por el impacto económico de la actual pandemia del coronavirus que enfren-
tamos en el país y el mundo.

desde esta perspectiva se reconoce que en pequeñas economías rurales y de 
bajos recursos económicos, en las regiones de países como méxico, se generan ecoin-
novaciones, en este caso la agroecología, que representan alternativas de vida para la 
población y el sostenimiento del soporte natural para la preservación de los ecosis-
temas. derivado de ello podemos afirmar que el concepto y los marcos explicati-
vos de este tipo de ecoinnovaciones en su carácter sistémico, se construyen a partir 
de la recuperación de elementos de la cultura indígena que generan nuevas normas, 
valores, acciones solidarias y estructuras institucionales que enmarcan los conflictos 
políticos y la lucha de intereses de grupos de poder locales. todos ellos elementos 
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explicativos y determinantes en la configuración de una cultura ecoinnovadora en 
las comunidades indígenas.
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caso 3 
la cultura y los procesos de ecoinnovación 

en san martín tilcajete, oaxaca

Griselda Martínez Vázquez
 Alejandro Espinosa Yáñez

Martha Silvia Galván Martínez

Introducción

el presente capítulo tiene dos objetivos, el primero es analizar los factores que in-
fluyeron para lograr el cambio en los procesos de producción, distribución y consu-
mo de artesanías elaboradas en madera de copal dirigidos hacia la ecoinnovación. el 
segundo, contribuir en la generación de conocimiento sobre los procesos de ecoin-
novación en zonas rurales, específicamente en una comunidad campesindia artística 
que tiene un sistema de producción local: la elaboración de tallas de madera “tonas 
y nahuales”, conocidas internacionalmente como alebrijes, develando los procesos de 
ecoinnovación desarrollados y puestos en práctica en el taller Jacobo y maría Ángeles 
desde 2004 a la fecha, pero que tienen como antecedente una relación con la natu-
raleza no como algo externo, residual, objetualizado y mercantil, sino como parte de 
su cultura, es decir, del patrimonio material e intangible que poseen y refrendan. con 
este anclaje, la propuesta de cuidar su territorio, su naturaleza (ríos, árboles, agua) y 
repertorios culturales (fiestas, rituales y artesanía, territorio), llevó a la población de 
san martín tilcajete a conservar por un lado, y generar por otro, cambios en su re-
lación con la naturaleza, la cultura, gobernanza y su actividad económica.

este capítulo inicia con una reflexión teórica tendiente al reconocimiento de 
la relación estrecha y directa entre cultura y naturaleza para después, analizar con 
un referente empírico particular, la producción de artesanías con la técnica del ta-
llado de madera. de esta forma este capítulo está conformado por cinco partes. en 
la primera, se describieron las particularidades de las cadenas productivas que están 
inmersas en la producción de la talla de madera de los alebrijes, a partir de ello, se 
narra cómo surgieron algunos conflictos generados a partir del uso y disposición de 
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las maderas, así como las negociaciones entre instituciones y actores con un claro 
sentido ambiental en cuanto al uso sustentable de la madera. en la segunda parte, se 
describe la organización del taller Jacobo y maría Ángeles ubicado en san martín 
tilcajete, en el estado de oaxaca, en este punto se hace énfasis sobre la fuerte carga 
cultural, idiosincrática y simbólica que está presente en la producción de sus alebri-
jes. asímismo, se da cuenta de la relevancia que tienen los procesos de aprendizaje y 
transferencia de conocimiento para preservar los conocimientos tradicionales de las 
comunidades; reconociendo lo anterior, se exponen las dinámicas de innovación del 
taller Jacobo y maría Ángeles, las cuales se concretan en innovaciones de productos 
y servicios. en el tercer apartado de este capítulo se identifica la ecoinnovación del 
taller a partir del proyecto de bioconservación “palo que habla” y se identifican las 
fuentes de innovación internas y externas, así como los incentivos y las barreras que 
se encontraron para la ecoinnovación. en la cuarta, se identificaron los impactos que 
tuvo la ecoinnovación en el taller Jacobo y maría Ángeles. con base en el análisis 
del estudio de caso en la quinta parte se hicieron algunas aportaciones tendientes a 
la ampliación del concepto de ecoinnovación considerando las particularidades que 
presenta una empresa de tipo social que produce bienes simbólicos, para cerrar el 
capítulo, se presentan las consideraciones finales del caso.

los cambios en la representación social y significados colectivos entre recur-
sos y sistema de producción local serán interpretados a partir de los conceptos de 
innovación y ecoinnovación, con la finalidad de repensar y enriquecer la concep-
tualización desde la realidad social de una localidad oaxaqueña que produce bienes 
culturales simbólicos.

en otras palabras, hay una discontinuidad en el planteo occidental que distin-
gue a la naturaleza de la sociedad, más concretamente, en la distinción naturaleza-
cultura. nuestra mirada está atendiendo una significación cultural sumergida en la 
naturaleza, no el epifenómeno de una producción cultural. así, ponemos atención 
en el diálogo de saberes vernáculos con el conocimiento técnico científico, que en 
las prácticas locales plantea esquemas horizontales en las relaciones de los saberes, 
nada cercanos a lo observado por Freire (1978) en la asimetría entre el extensionis-
ta y el productor rural. el “diálogo de saberes” tiene una profundidad teórica que 
exige detenernos:

las poblaciones del campo son portadoras de un saber legítimo construido mediante 
procesos de prueba y error, de selección y aprendizaje cultural, que les han permitido 
captar el potencial de los agroecosistemas con los que conviven desde hace varias ge-
neraciones […] no se trata de descartar la ciencia y la tecnología, sino de la necesidad 
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de establecer un diálogo de saberes que reconozca en los pueblos del campo y la flo-
resta a sujetos privilegiados de la agroecología, un diálogo no exclusivamente técni-
co, ni con una mera finalidad económica y ecológica, sino también de orden ético y 
cultural, y que se materialice en acciones sociales colectivas. ese diálogo tiene impli-
caciones profundas (perioto, dominique y toná, 2017, p. 74).

es una historia vieja de disputa teórica, que no se resuelve en las argumenta-
ciones que aluden al dependentismo, el colonialismo interno, el pensamiento críti-
co y nuevos enfoques desde el marxismo, aunque este crisol debe ser considerado 
en el diálogo de saberes, aceptando que “desde la modernidad eurocéntrica se ha 
encumbrado un pensamiento caracterizado por: la contracción del presente, el des-
perdicio de la experiencia, la legitimación de un proyecto social como referencia 
universal de todos los posibles mundos” (sousa santos en calle y gallar, 2010, p. 7). 
en su decantación, creemos que una síntesis del encuentro de las diferentes posi-
ciones teóricas señaladas se materializa en la agroecología: “la agroecología desafía 
al conocimiento, ya que éste se aplica y se prueba en el terreno de los saberes indi-
viduales y colectivos” (leff en perioto et al., p. 75).

esta problemática teórica no se aparta de las prácticas culturales en la comunidad 
y el espacio laboral que estamos documentando, pues se entrevera con una intención 
de lograr el desarrollo sustentable en la producción, distribución-venta y consumo de 
bienes culturales simbólicos y el florecimiento del proyecto de bioconservación; en 
su ensamble, con el objetivo de la conservación del árbol sagrado de copal.

las comunidades de oaxaca, “campesindias” en el sentido de Bartra (2008) 
–como reconfiguración del mestizaje en el conjunto de dimensiones sociales–, com-
parten mundos y modos de vida que les aproximan. el concepto de mestizaje está 
asociado a un discurso nominalista de poder –también como dilema (villoro, 1994), 
a la par de pretender desarticular a la dominación de lo cotidiano. por ello Bartra 
(2008) apunta:

no todos los campesinos producen alimentos pero la cuestión alimentaria les compe-
te como clase, no todos interactúan con ecosistemas muy relevantes o en riesgo pero 
la cuestión ambiental les compete como clase y, de la misma manera, no todos tienen 
nexo genealógico con los pueblos originarios del continente pero en tanto que clase 
más les vale que reivindiquen la indianidad como seña identitaria y la descolonización 
como consigna (p. 20).

en lo económico, las condiciones de pobreza, que en su extremo se concretan 
en marginalidad –déficits en educación, salud, acceso a infraestructura y equipamiento 
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en las viviendas e ingresos–, están presentes, lo mismo que la migración al principal 
destino económico fuera del país: estados Unidos. la actividad económica dominan-
te es la agricultura, complementada con la producción artesanal. en la experiencia 
concreta que estudiamos, la producción artesanal ha ido escalando en calidad y re-
conocimiento del trabajo, mayor presencia pública e involucramiento comunitario, 
y en lo cultural/actividad laboral, como un factor identitario y de orgullo por el le-
gado comunitario, de un lado, y del otro una reconstrucción/reinvención del mito 
(Hobsbawn, 1990); (Briones, 1994), en cuanto a los “usos del pasado”, el deconstruc-
cionismo histórico, de algo que parece paradójico, la tradición inventada, dados los 
procesos de redescubrimiento, de mirar hacia adentro. con cautela, afirmamos que 
la producción estética es el producto de la cosmogonía manifiesta en la obra cultu-
ral, por lo que matizamos en nuestro análisis el planteamiento de que “las tradicio-
nes que parecen o pretenden ser antiguas son a menudo relativamente recientes en 
cuanto a su origen y algunas veces son producto de invención” (Hobsbawn, 1990, p. 
97) mejor aún, una reinvención con base en las culturas originales (Briones, 1994, p. 
102). las tradiciones no son estáticas se inventan, se recrean, se resignifican; no son 
las mismas siempre. Unas desaparecen y otras las sustituyen.

Hasta aquí hemos hecho alusiones de la acción social comunitaria. en lo que 
hace a las vías institucionales, vale señalar que en el sexenio de luis echeverría Ál-
varez (1970-1976), con el surgimiento del Fondo nacional de Fomento a las arte-
sanías (Fonart) y el impulso del turismo, en algunos municipios, como san martín 
tilcajete, las acciones estatales tuvieron un impacto en la producción, distribución y 
consumo de artesanías del estado de oaxaca, haciendo que floreciera como actividad 
económica el arte oaxaqueño moderno, con sus raíces aztecas, mixtecas y zapotecas. 
al mismo tiempo, esto se vio favorecido por la existencia de un mercado consumi-
dor de “folclore” desigual: por un lado, los talladores de madera con productos con 
reducido valor estético-artístico, y por el otro, la producción de artículos baratos, 
producidos en grandes cantidades que se venden a los turistas, nacionales y extran-
jeros. tomando en cuenta la composición artística más sofisticada, nos concentramos 
en la historia del surgimiento de las tallas de madera, conocidas internacionalmente 
como alebrijes, que gira en torno al trabajo de tres talladores muy especiales, a sa-
ber: don manuel Jiménez, de san antonio arrazola, martín santiago, de la Unión 
tejalapam, e isidoro cruz (Beto cruz), de san martín tilcajete.

en concordancia con el peso de las tradiciones y costumbres en el horizonte 
cultural oaxaqueño, una primera lectura de lo que estamos planteando remite al le-
gado cultural de don manuel Jiménez (1919-2005), quien es el primer tallador que 
vive de su trabajo. desde niño realizaba representaciones de animales que le venían 
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de sus sueños. reconocido internacionalmente como chamán, sus tallas se percibían 
como mágicas, y en ellas representaba la cosmogonía de culturas ancestrales que per-
manecen materializadas en este caso en el arte. manuel Jiménez fue el primer talla-
dor con reconocimiento internacional, en particular el otorgado por coleccionistas 
de arte folclórico, lo que le abrió el camino para realizar exposiciones en méxico y 
estados Unidos, desde la década de 1960.

el conocimiento en la fabricación, distribución y venta de las tallas lo mantu-
vo en secreto y sólo lo transfirió a su descendencia, lo que no se aleja de las prác-
ticas comunes en muchas culturas en términos de conservación y transmisión de 
oficios, que se practican en cofradías, gremios y mutualidades. el nombre de alebri-
jes en madera es incorporado en 1978 por manuel Jiménez, cuando conoce gracias 
a Judith Bronowski (Jiménez, 2016) a pedro linares, cartonero –trabajador estético 
sobre cartón–, de la ciudad de méxico. a partir del documental Pedro Linares “Ar-
tesano cartonero”,1 coleccionistas y compradores estadounidenses llegan a san anto-
nio arrazola buscando las tallas de madera, con lo que inicia la difusión de dicho 
conocimiento.

en el poblado de la Unión tejalpam, el tallador reconocido como el pionero 
de la actividad artística de los alebrijes fue martín santiago, como lo documentan 
purata, chibnik, Brosi y lópez (2004). martín santiago se da cuenta que manuel Ji-
ménez vende sus tallas de madera, por lo que comienza su propia venta en una tienda 
de la ciudad de oaxaca. como en el anterior caso citado, las formas de transmisión 
dominante del oficio (del conjunto de saberes que implica mini cadenas producti-
vas), se da en la dimensión doméstica de la familia, transfiriendo su conocimiento a 
hermanos e hijos, siendo los únicos talladores del pueblo.

don isidoro cruz, conocido en el pueblo de san martín tilcajete como Beto 
cruz, es en concordancia con nuestra indagación, el de mayor relieve en la transfe-
rencia de conocimientos de las tallas de madera y del auge comercial. en la entre-
vista realizada en 2013, Beto cruz nos explica cómo conoció a tonatiuh gutiérrez, 
quien dirigió el Fonart, nombrando en 1971 a isaías cruz, en el cargo de jefe de las 
artesanías del estado de oaxaca.

estos nexos rindieron frutos, pues más allá del talento reconocido, la buena 
gestión administrativa se tradujo en que Beto cruz montó exposiciones en estados 
Unidos, Japón y europa (cruz, 2014). en su localidad –en sus palabras, en su pue-
blo–, se dedicó a promover las tallas de madera, recorriendo todo el estado, con el 

1 [https://www.youtube.com/watch?v=eUpoWFBvadi&t=4s].
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objeto de abrir los cerrojos del arte para dar a conocer el ensamble y riqueza de las 
artesanías de la región. como señalamos líneas arriba, afirmamos que Beto cruz 
fue muy generoso con su conocimiento, manifiesto en la obra y promoción, acti-
tud que se refleja en el conocimiento diseminado en todo el pueblo. existen más 
de 162 talleres en una población de 1,742 pobladores, lo que es una demostración 
fehaciente del peso y la importancia de la actividad artística en la economía y socie-
dad local (inegi/denUe, 2019).

la actividad económica floreciente se inserta en la producción de bienes cul-
turales simbólicos (Bourdieu, 2012), como son los diseños textiles indígenas de al-
godón, la alfarería, la orfebrería y los alebrijes (zantke, 2011). en el desarrollo de la 
producción de bienes culturales simbólicos se diferenciaron los artistas escultores de 
madera, con un gran valor simbólico, que llevaron al mercado internacional el arte 
zapoteca con una carga mitológica, así como con una gran resignificación cultural, de 
nuevo recuperando a Hobswaum (1990) y Briones (1994) en su reinvención del mito.

las circunstancias que provocaron el crecimiento comercial de las tallas de ma-
dera son multifactoriales, pero en sus inicios podemos encontrar distintas razones: 
el crecimiento del sector turístico, el apoyo gubernamental mediante el Fonart, la 
actividad de las tiendas de artesanías en la ciudad de oaxaca.

la cineasta Judith Bronowski, que en 1977 realizó un documental sobre ar-
tesanía mexicana y acerca de las piezas de don manuel Jiménez, generó un gran 
interés en los coleccionistas extranjeros (Jiménez, 2016), a lo que se agregaron la 
publicación de los libros de Barbash (1993) y purata et al. (2004). desde principios 
de la década de 1980, el incremento en la demanda de las tallas de madera impac-
tó en la vida social, familiar, cultural y en la naturaleza de las comunidades de valles 
centrales de oaxaca.

El contexto. Cadenas productivas en torno a la producción 
de tallas de madera “tonas y nahuales”

la producción en masa de tallas de madera de copal o copalillo del género Bursera,2 
y su pobre manejo forestal, ha dejado una gran huella ambiental, como ya fue 

2 como lo señalan purata et al. (2004), la materia prima utilizada para hacer figuras proviene de di-
ferentes árboles del género Bursera l. de la familia Burseraceae. existe una gran diversidad de especies; 
en la vertiente del pacífico de méxico hay cerca de 80 especies, de acuerdo con la investigación 
con financiamiento del Fondo mexicano para la conservación de la naturaleza y por la Kleinhans 
Fellowship de la Rainforest Alliance.
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documentado (purata et al., 2004). en ese momento ya se hablaba de la desaparición 
localizada de árboles de Brusera en las comunidades, que tenían mayor éxito comer-
cial de las tallas de madera, como son san antonio arrazola y san martín tilcaje-
te de valles centrales de oaxaca. el incremento de la demanda de la materia prima 
provocó la aparición de pueblos comercializadores de madera y figuras talladas en 
blanco (purata et al., 2004), con sus efectos negativos, al no propiciar condiciones 
para la reproducción de dichas especies nativas.

con base en el estudio realizado por purata et al. (2004), se clasificó a las co-
munidades, según el tipo de relación con el comercio y la talla de madera de la si-
guiente manera:

Comunidades productoras. son aquellas que extraen una gran cantidad de materia pri-
ma, a saber: san pablo cuatro venados y Yaxe.

Comunidades productoras-procesadoras. los artesanos colectan su propia madera en te-
rrenos comunales. no hay comercio de madera, el tallado no es la actividad princi-
pal. la Unión tejalapam, san martín toxpalam y san pedro cajonos. en san pedro 
taviche, la actividad de talladores sí es la principal.

Comunidades procesadoras. localidades sin materia prima, pero con una mayor concen-
tración de artesanos. san antonio arrazola y san martín tilcajete compran la madera.

existe una gran diversidad de especies de Bursera y Elaphrium, que se refieren 
como secciones Bursera y Bullockia. el copal es un árbol sagrado al tener valores cul-
turales que se despliegan tanto en usos ceremoniales como en aplicaciones medicina-
les. los artesanos hacen una selección de la madera para realizar sus tallas. la madera 
ideal es suave, sin nudos ni grietas, sin porosidades o en el menor número de éstas. 
la especie preferida por los artesanos es la B. glabrifolia, que es explotada en forma 
intensiva en san martin y arrazola. al agotarla, comenzaron a utilizar B. bipinnata, 
que es una madera menos favorable porque tiene muchos nudos, y en la actuali-
dad ya está casi eliminada. posteriormente, han utilizado las especies B. aloexylon y B 
submoniliformis, porque los vendedores de copal son los que la ofrecen (purata, et al., 
2004, p. 424). como vemos, las prácticas artesanales han impactado ciertas especies, 
mismas que no se han reproducido según los tiempos de la naturaleza y los benefi-
cios de la rotación de cultivos.

en términos de la propiedad agraria, en oaxaca, la mayoría de las tierras son 
de propiedad comunal y las áreas forestales, en consecuencia, son controladas por la 
comunidad. las comunidades productoras de materia prima se rigen por sistemas 
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normativos internos, en donde la asamblea comunitaria y las autoridades del co-
misariado de Bienes comunales tienen la responsabilidad de asegurar que los bie-
nes comunes sean utilizados en las formas acordadas por la asamblea comunal. esto 
genera que en algunos casos la recolección o tala de árboles sea clandestina (martí-
nez-vázquez y espinosa-Yáñez, 2020).

detectamos que existen conflictos en el uso de los bienes comunes, p. ej., en el 
caso de la madera de copal, cuando son pocas familias las que utilizan este recurso. por 
otro lado, el concepto de gobernanza, como el equilibrio en la relación entre el es-
tado y la sociedad civil –influenciadas por las relaciones económicas, sean de carácter 
capitalista o de formas alternas al modelo hegemónico (Barkin, 2018)–, nos permite 
comprender cómo se da la organización de los procesos productivos en los territorios, 
la participación, negociación y acuerdos entre las instituciones y los actores. la madera 
que se inserta en la cadena de producción de los “tonas y nahuales”, conocidos como 
alebrijes, en la que participan varios actores e instituciones, ha sido objeto de nego-
ciación para encontrar reglas que les permitan un manejo sustentable de la madera.

para entender el sistema de producción local de los pueblos que participan en 
la cadena de producción, distribución y venta de tallas de madera y sus procesos de 
ecoinnovación, introducimos la definición del sistema económico social y solida-
rio (sess), debido a que el sistema económico de san martín tilcajete se basa en el 
modelo de la comunalidad, el cual es un sistema histórico, de instituciones, valores y 
prácticas, a partir del cual la comunidad organiza y coordina el proceso económico. 
su concepción es la del sistema económico social, como lo define José luis cora-
ggio (2016), y que está integrado por varias fases, que son:

(i) la producción racional de bienes y servicios bajo una pluralidad de formas de or-
ganización (unidades domésticas, emprendimientos familiares o comunitarios, coo-
perativas, asociaciones en general, redes, empresas de capital y públicas, etcétera), en 
el marco de un sistema de división social del trabajo según el principio de comple-
mentariedad, con la cooperación predominantemente autónoma/autogestiva entre 
trabajadores, con acceso a los medios de producción y los conocimientos, en relación 
restitutiva entre trabajo y naturaleza, dentro de una pluralidad de formas de propie-
dad/acceso a tales condiciones (desde la propiedad personal hasta los comunes); el 
sentido de realización de las capacidades humanas del trabajo es resaltado: antes que 
una economía del capital que se autoreproduce, se trata de una economía del traba-
jo que reproduce la vida;

(ii) la distribución y redistribución de la nueva riqueza producida (y del patrimonio 
acumulado), entendida ésta como valores de uso útiles para realizar las necesidades de 
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todas y todos, siendo la forma de mercancía una de las presentes en el sistema, pudien-
do ser contradictoria con la de valor de uso;

(iii) el intercambio justo entre personas, sectores y regiones –con predominio de la 
reciprocidad por sobre la competencia– con áreas de autarquía a diversos niveles (fa-
miliar, comunitario, local, nacional, regional);

(iv) los modos de consumo responsable con la naturaleza y la convivencia social, todo 
ello de modo que se generaliza para todas las personas la libertad de tener proyectos 
individuales y colectivos de vida digna, en convivencia comunitaria/social y con la 
naturaleza (todo lo cual cabe dentro de la metáfora del Buen vivir);

(v) la coordinación consciente y democrática del conjunto del proceso económico, 
combinando formas de decisión colectiva o mecanismos como el de mercado regula-
do” (coraggio, 2016, p. 18-19).

en las prácticas de gestión desde el sistema económico social y solidario en 
el caso de san martín tilcajete, sostenemos que hay una influencia de las con-
cepciones sobre la naturaleza de los grupos originarios. pero hay otros actores 
en esta trama, como es el caso de rodolfo morales, pintor oaxaqueño que mu-
rió en 2001, el cual estuvo siempre preocupado por los problemas de deforesta-
ción en valles centrales, ocasionados por la actividad artesanal. rodolfo morales 
realizó una gran labor de concientización en la población artesana del municipio 
de ocotlán. promovió y financió proyectos de rescate, conservación y educación 
en oaxaca. por medio de la Fundación rodolfo morales, desde el año 2001 se 
hicieron plantaciones de B. glabrifolia, en el proyecto de reforestación anual en 
san martín tilcajete. no obstante, el esfuerzo encabezado por la Fundación y sus 
alianzas, las reforestaciones realizadas que se han apoyado han tenido alcances me-
nores, por un lado, por cuestiones naturales (la sequía), y por otro, por conflictos 
agrarios de distinto cuño (morales sánchez, 2019).

en el contexto descrito es pertinente destacar la participación comunitaria 
multigeneracional de los pobladores de san martín tilcajete. por una parte, consta-
tamos que la movilización social provocada por el tema del agua permitió la confor-
mación de la coordinadora de pueblos Unidos por la defensa del agua (copuda) 
de valles centrales de oaxaca. interviene también el centro de derechos indígenas 
Flor y canto, organización que fue alentada por la impronta de la iglesia vincula-
da en sus prácticas a la opción de los pobres en las prácticas eclesiásticas, la teología 
de la liberación y las comunidades eclesiales de base. además, por otra parte, en ta-
reas de reforestación y, considerando toda la cadena de producción, distribución y 
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consumo, en lo que hace a la generación de un banco de semillas, elaboración de 
plaguicidas biológicos, cosecha y distribución de la producción, revalorando el diá-
logo de saberes (apoyando la formación de profesionales ligados a las tareas agríco-
las y artísticas, miembros de la propia comunidad, cuestionando con sus prácticas 
locales el extensionismo tradicional), con la construcción estratégica de una represa, 
para garantizar el caudal de agua necesario para parte de las actividades comunitarias, 
lo que los llevó, con un conglomerado más amplio, a autonombrarse e identificarse 
como “sembradores de agua”.

todos estos aspectos fueron producto de una serie de negociaciones, acuer-
dos, construcción de redes, formando parte de una innovación organizacional para 
la acción colectiva y las decisiones comunitarias, que tiene como base la presencia 
de una cultura de la naturaleza y de la sustentabilidad, de una racionalidad ecológi-
co-cultural que comprende a la naturaleza como parte de la vida, no como recurso 
externo al que se debe dominar, lo que implica dimensiones que se apartan de la 
economía como lucro o actividad de enriquecimiento, en particular en la búsqueda 
de una reproducción en escala ampliada del capital, y por una “ética del cuidado" 
(calle y gallar, 2010, p. 4).

La organización. Taller Jacobo y María Ángeles

en el pueblo san martín tilcajete se pueden identificar varias escuelas, en el senti-
do de corrientes del pensamiento en relación con la naturaleza, y la materialización 
estética de las cosmovisiones, ya sea con los pueblos originarios, como la reivindi-
cación identitaria de la indianidad y/o como expresión autónoma frente a los pos-
tulados o principios occidentales de la cultura.

el taller Jacobo y maría Ángeles se encuentra en san martín tilcajete, en la 
zona de los valles de oaxaca. su sistema de producción local se basa en dos activi-
dades económicas del pueblo: la producción, distribución y venta de tallas de tonas 
y nahuales, conocidos internacionalmente como alebrijes, y la agricultura (martí-
nez-vázquez, 2017).

la palabra alebrije describe a los animales fabulosos e imaginarios, que son rea-
lizados con papel maché, cartón y tallas de maderas. en la actualidad los alebrijes más 
reconocidos nacional e internacionalmente son las figuras de madera que se produ-
cen en la región de los valles centrales en oaxaca, en san martín tilcajete, san an-
tonio arrazola y san pedro taviche (martínez vázquez, 2018). se trata de un núcleo 
compacto de artesanos rehacedores culturales, que en el sentido que atribuíamos a 



117

la cultura y los procesos de ecoinnovación en san martín tilcajete, oaxaca

Hobswaum (1990), reinventan el mito: los tonas y nahuales que representan los sue-
ños y la cosmovisión de la cultura zapoteca.

el nahual está presente en la cultura mixteca y zapoteca; forma parte de sus 
vidas en la cronología mexicana, más allá de las epopeyas históricas vividas. es el 
animal que identifica a la persona por su día y año de nacimiento, reflejando rasgos 
de su personalidad. se cree que ese animal te va a cuidar en tu trayecto de la vida y 
la muerte. para manuel Jiménez “el nahual es una parte esencial de su filosofía y de 
sus obras” (zantke, 2011, p. 123).

de acuerdo con la entrevista realizada a Jacobo Ángeles, las decisiones en la pro-
ducción de su obra y la gestión del taller tienen como base su filosofía y cosmovisión 
zapoteca, y su nahual lo protege y ayuda a tomar las mejores decisiones, entre otras, para 
ver más que otros artistas del pueblo, desde un horizonte más amplio (Ángeles, 2014).

siguiendo la ruta del conocimiento, en su génesis de la fabricación de estos 
alebrijes, las entrevistas realizadas a las y los artesanos de los pueblos de san martín 
y arrazola nos remiten a la ciudad de méxico, con pedro linares lópez. con este 
encuentro se trazó una línea en la trayectoria del conocimiento a partir de las entre-
vistas realizadas a los principales artistas de la región. actores sociales que condensan 
saberes y reeditan cosmovisiones, poseen un peso cultural que se materializa en su 
arte. Hurgando en los detalles, indagamos de quiénes aprendieron, cómo se dio este 
proceso, y a quiénes y cómo enseñan sus conocimientos tradicionales, entendiendo 
que se trata de un eslabonamiento de esta transferencia de conocimiento tradicional, 
pilar para que tres pueblos de la región tengan como principal actividad económica 
la producción de alebrijes (Ángeles, 2014).

la organización socio-económica en el pueblo de san martín tilcajete permite 
identificar distintos talleres, como unidades productivas-culturales. en el primer eje 
concéntrico se encuentra la familia. ampliando el espacio del taller, se pueden clasi-
ficar como: taller familiar, taller familiar con la contratación de algunos trabajadores 
a destajo, taller familiar con la contratación de trabajadores asalariados y a destajo. 
existe tradicionalmente una división sexual del trabajo, la cual poco a poco se ha ido 
diluyendo. empero, en sus rasgos aún dominantes, tradicionalmente los hombres se 
han dedicado a la talla de la madera y las mujeres y niños a la pintura. Hasta donde 
llegamos en nuestra indagación, indistintamente los hombres y mujeres, niños y ni-
ñas se dedican a la pintura.

el taller Jacobo y maría Ángeles es lo más reconocido a nivel internacional 
por su obra. sin embargo, como emprendimiento, aparte del taller de fabricación 
de tonas y nahuales, cuenta con dos restaurantes-bar con galería y taller, una gale-
ría, un taller de cerámica y un proyecto de bioconservación (Ángeles, 2018 y 2014).
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como apuntamos líneas atrás, el taller Jacobo y maría Ángeles inicia el pro-
ceso de reforestación de árboles de copal y copalillo, una de las materias primas 
principales. con ello llevaron a cabo una estrategia de integración vertical, al con-
trolar el proceso desde la semilla, trabajar la tierra, sembrar maíz y copal, controlar 
la tala, el trabajo y cuidado de la madera, la fabricación de los tonas y nahuales, has-
ta llegar a la venta y distribución de sus piezas por medio de las galerías. es decir, 
controlan el proceso de producción y circulación de las obras.

el sistema utilizado en el taller o el modelo de negocio, Jacobo lo denomina, 
sistema comunal, conformado por tres ejes que guían la acciones al interior del taller: 
el respeto de uno a otro, el pago digno y dar tu tiempo cuando se necesita buscar 
mercado. esta filosofía comunal impulsada y practicada por Jacobo y maría se rela-
ciona con las nuevas propuestas organizacionales, cuyo fundamento es la colabora-
ción, conocidos como modelos colaborativos, inter e intraorganizacionales (crozier 
y Friedberg, 1990; savall y zardet, 1996). se dirigen a la creación de las condiciones 
necesarias para la apropiación del conocimiento, la innovación y la creación de po-
tencial que permita a las organizaciones alcanzar niveles de productividad requeri-
dos ante la competencia globalizada (martínez-vázquez, 2018). Jacobo y maría son 
esos líderes que promueven la participación y creatividad de todos sus trabajadores y 
que tienen la inteligencia del líder, basado en el sistema económico social y solidario.

no queremos poner de relieve la historia protagonizada por Jacobo y maría, 
como una historia de éxito en términos de proyectos que se emprendieron. lo que 
queremos resaltar es el anclaje en el costumbrismo y saberes presentes en la comu-
nidad de san martín tilcajete, es decir, la articulación de conocimientos ensambla-
dos en las historias familiares, así como de las transferencias de saberes en el plano 
doméstico, como algo que se subsume en la riqueza cultural comunitaria.

Procesos de aprendizaje y transferencia de conocimiento

interpretar los procesos de aprendizaje y la transferencia de conocimiento tácito en 
la producción de alebrijes nos remite a los planteamientos de polanyi (1965), quien 
reconocía el papel de las prácticas, hábitos culturales que se reflejan en la tradición, 
fiestas y artesanías de una comunidad (citado en martínez vázquez, 2018). este co-
nocimiento tácito es tradicional, individual y colectivo, con aspectos que lo reinven-
tan, lo que dicho enfáticamente no se aparta nada de la realidad cultural en la región. 
este conocimiento procede del pasado y evoluciona en el transcurso del tiempo; si 
bien es colectivo, existen diferencias individuales en la creatividad y desarrollo de las 
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obras, correspondiendo las diferencias en las capacidades de absorción del conoci-
miento. en el caso de los orígenes del tallado de madera, apuntan a la necesidad de 
las personas de producir sus herramientas y utensilios de la vida cotidiana. el medio 
del aprendizaje es la observación y contacto con la naturaleza. en las tallas de madera 
en las comunidades rurales, como san martín tilcajete y arrazola, encontramos sus 
inicios en la representación que hacen de la naturaleza las personas que cuidaban a 
los animales. de ahí que la mayoría de las tallas representan animales de la localidad: 
borregos, caballos, vacas, zorros, tejones, entre otros, así como destaca la dimensión 
de creación de conocimiento, incluso podríamos aludir a una alfabetización gráfica 
de la cultura, en el sentido que planteaba paulo Freire (1971) a la importancia de la 
palabra generadora: se trata de una realidad aprehendida.

el recorrido sobre la transferencia del conocimiento tradicional en san mar-
tín tilcajete inicia con su vocación cultural, la pintura. su nombre da cuenta de esta 
tradición, Tín-tinta y Cajete- donde se muele la cochinilla o pozo de agua. en la década 
de l950, la actividad económica en el pueblo era cien por ciento agrícola, aunque 
en los intersticios del tiempo se jaloneaba parte de la jornada agrícola para fines de 
creación artística (es difícil hacer referencia al tiempo libre, podría hablarse más pro-
piamente de recreación) (dumazedier, 1992) en ese tiempo rescatado de las jorna-
das de trabajo, melchor Ángeles y abad xuana, padre y maestros de Jacobo Ángeles, 
se dedicaban a tallar madera.

como apuntamos líneas atrás, en las trayectorias que observamos, en la crea-
ción y propagación del conocimiento tradicional en la producción de tonas y na-
huales se expresa una vasta riqueza cultural. no queremos desconectar, en la realidad 
aparecen fundidos, el conocimiento tradicional de procesos de ecoinnovación. di-
cho de otra manera, y es un hallazgo para nosotros y una constatación del peso de 
las dimensiones culturales para la comunidad de san martín tilcajete, que pensar 
en la reproducción de la comunidad es pensar en la naturaleza que hace posible su 
existencia como comunidad.

la transferencia del conocimiento tácito en el taller Jacobo y maría Ángeles es 
por medio del aprender-haciendo, mediante rutinas permanentes, en una interacción 
directa entre el maestro/aprendiz que por medio de metáforas busca transmitir su 
conocimiento. como lo señala martínez vázquez (2018), “la figura está en el tronco, 
sólo ve para descubrirlo”, “la pieza te dice dónde quiere que le rebajes”, “quítale lo 
que no es figura, rana, coyote, etcétera”, éstas son algunas de las metáforas transmi-
tidas a ricardo montesinos por su maestro tallador agustín (montesinos, 2013). la 
intuición y la imaginación son los dos principales ingredientes en la creación de este 
arte popular, además de las destrezas, habilidades y conocimiento de las costumbres, 
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historia, glifos zapotecas, para lograr una pieza con una carga cultural que crea sig-
nificados en la comunidad y se busca transmitir a los clientes poseedores de las pie-
zas de arte. esta es la obra, pero sin la naturaleza no es posible, es la consistencia del 
saber que podemos recolectar de nuestra aproximación analítica.

podemos comprender la influencia que tiene la vida del trabajador en el des-
empeño del arte que realiza y sus razones culturales y sociales para trabajar en un 
taller como éste, donde el ambiente laboral atraviesa las relaciones de parentesco, sin 
que necesariamente sean relaciones consanguíneas, pero se identifican como tías, 
tíos, primos, primas, pariente(s). la consideración de tías-tíos refiere a una categoría 
de respeto, principalmente, determinada por la edad de las personas y su reconoci-
miento en la comunidad y el taller (martínez-vázquez, 2018).

dinámicas de innovación en el taller Jacobo y maría Ángeles

antes de analizar las dinámicas de ecoinnovación desarrolladas y puestas en prác-
tica en el taller Jacobo y maría Ángeles, vamos a iniciar un recorrido sobre los di-
ferentes tipos de innovación, según el Manual de Oslo (oecd y eUrostat, 2018), 
para después descubrir las dinámicas de ecoinnovación desarrolladas en nuestro 
caso de estudio.

para ello usaremos la definición del Manual de Oslo 2018: “Una innovación 
de producto es un bien o servicio nuevo o mejorado que difiere significativamen-
te de los bienes o servicios anteriores de la empresa y que se ha introducido en el 
mercado”3 (oecd y eUrostat, 2018, p. 70).

Innovación en productos y servicios

en el taller Jacobo y maría Ángeles se han desarrollado diferentes líneas de produc-
tos con valor simbólico y cultural, donde la creatividad de los artesanos está presen-
te. estos productos son tallas de madera de “tonas y nahuales”, con incrustaciones 
de piedras, de oro y plata, cuadros en gran formato, grabado, serigrafía, cerámica y 

3 “a product innovation is a new or improved good or service that differs significantly from the 
firm’s previous goods or services and that has been introduced on the market” (oecd & eUros-

tat, 2018).
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joyería, fotografías con intervención de los pintores. todos los diseños demuestran 
la gran creatividad de los artesanos, tanto de los maestros (Jacobo y maría), como de 
los trabajadores del taller. existen muchos artesanos que copian las piezas de artesa-
nía, pero para Jacobo, el aprendizaje integral es la fuente de la innovación.

“sí porque, mira, tienes que estar estudiando constantemente, estudiar el mer-
cado, estudiar qué le gusta al cliente, qué materiales tienes, romper con el esquema 
de solamente usar uno, tienes que innovar, y por último los estados financieros y he-
rramientas financieras, cómo poderte financiar” (Ángeles, 2017).

en el taller también realizan innovaciones en servicios, de acuerdo con la de-
finición señalada en el Manual de Oslo 2018.

los servicios son actividades intangibles que se producen y consumen simultáneamente 
y que cambian las condiciones (por ejemplo, físicas, psicológicas, etc.) de los usuarios. 
el compromiso de los usuarios a través de su tiempo, disponibilidad, atención, trans-
misión de información o esfuerzo es a menudo una condición necesaria que condu-
ce a la coproducción de servicios por parte de los usuarios y la empresa (…)4 (oecd 
y eUrostat, 2018, p. 71).

el servicio que se ofrece a los clientes que buscan una obra de arte específico, 
que cambia las condiciones físicas y psicológicas de sus clientes, cuando se solicita un 
tona o nahual específico, con un diseño único para el cliente, genera una respuesta 
emocional positiva. también se diseñan tonas y nahuales de la tribu, es decir de una 
familia o clan. cada obra tiene un certificado de originalidad, el que está firmado 
por los artistas. existe un dibujante que está en comunicación con el cliente, le en-
vía los bocetos para el desarrollo de su obra y es a partir del proceso de retroalimen-
tación que la obra se transforma hasta obtener el visto bueno del cliente, con valor 
emocional para el cliente al ser cocreador. podemos considerar que la innovación en 
tonas y nahuales está impulsada por la demanda del mercado (market push). los tonas 
y nahuales (alebrijes) originales son las obras con mayor aceptación en el mercado 
internacional del arte y representan el futuro para los escultores oaxaqueños. en el 

4 “services are intangible activities that are produced and consumed simultaneously and that 
change the conditions (e.g. physical, psychological, etc.) of users. the engagement of users 
through their time, availability, attention, transmission of information, or effort is often a neces-
sary condition that leads to the co-production of services by users and the firm. the attributes 
or experience of a service can therefore depend on the input of users (…)” (oecd y eUros-
tat, 2018).
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taller Jacobo y maría Ángeles tienen una estrategia de diferenciación y de segmen-
tación. muchas de sus obras están dirigidas a los amantes del arte y los coleccionis-
tas que buscan obras con gran valor artístico y exclusivas, los cuales están dispuestos 
a pagar un buen precio (zantke, 2011, p. 122).

Jacobo es uno de los artistas más importantes de méxico, existe una demanda inter-
nacional de sus obras. maría es una de las pintoras mexicanas más creativas, es innova-
dora y posee una enorme fantasía. ella logró transferir la pintura unidimensional a los 
cuerpos tridimensionales de los alebrijes (zantke, 2011, p. 138).

  

Fotografías de griselda martínez vázquez, 2019.

Innovación en procesos de negocio

en el Manual de Oslo 2018, se incluye la innovación de mercadotecnia y de organi-
zación en la definición de innovación en procesos de negocios. en el taller consi-
deramos esta definición al ser una empresa social.

la innovación de un proceso empresarial es un proceso empresarial nuevo o 
mejorado para una o más funciones empresariales que difiere significativamente de 
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los procesos empresariales anteriores y que se ha puesto en uso en la firma5 (oecd 
& eUrostat, 2018). esta definición incluye las funciones comerciales en la distri-
bución y logística, mercadotecnia, ventas y servicios posventa, tecnologías de la in-
formación y la comunicación (tic), funciones administrativas y de gestión. partimos 
del supuesto de que la innovación es un proceso empresarial nuevo o mejorado para 
una o más funciones empresariales, que difiere significativamente de los procesos 
anteriores y que se ha puesto en uso en la empresa.

en el taller en estudio se han realizado innovaciones en varias categorías fun-
cionales, como las siguientes:

en mercadotecnia y ventas, tienen la tienda virtual, los clientes cuentan con toda la 
información del proceso de producción y la identificación personal de los tonas y 
nahuales, de acuerdo con la mitología zapoteca. la iconografía es explicada a los 
clientes. el proceso de venta en el taller se convierte en una gran experiencia de 
conocimiento de la cultura ancestral. en dicho proceso existe una construcción 
cultural-intersubjetiva a partir de las interacciones personales con los clientes/tu-
ristas, las creaciones culturales son dinámicas donde intervienen valores, tradiciones, 
experiencias de vida, que se transmiten a los clientes. se tiene el servicio postven-
ta, entrega a domicilio, y cualquier daño que tenga la pieza es reparado y los costos 
van por cuenta del taller.

en lo referente a los sistemas de información y comunicación, en un software se con-
centra toda la información del taller, de materiales, pedidos, proceso de producción, 
fechas de entrega, certificados de originalidad, productos a la venta en galería, ventas.

Administración y gestión. las innovaciones organizacionales tienen como sustento una 
cultura organizacional basada en la comunalidad y el compromiso con su trabajo, con 
la organización y con el cliente. todos los integrantes del taller conocen el proceso 
de producción, la cultura zapoteca, la mitología e iconografía zapoteca. se adaptó el 
método de las 5s y Kaizen. es una organización con valores compartidos, que son 
visibles en todo el taller, además de ser pintados en comales de barro, por la artesana 
o artesano que lo quiere compartir.

“si tienes éxito ¡es por ti!, si fracasas ¡es por ti!, si vives bien ¡es por ti!, ¡crear una 
vida extraordinaria depende de ti!

5 a business process innovation is a new or improved business process for one or more business 
functions that differs significantly from the firm’s previous business processes and that has been 
brought into use in the firm (oecd y eUrostat, 2018, p. 72).
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las 4d: deseo, decisión, determinación, disciplina.
el mundo necesita gente que ame lo que hace
podrán robarte las ideas, pero nunca el talento”.

    

  

Fotografías de griselda martínez vázquez, 2019.

La ecoinnovación en el Taller Jacobo y María Ángeles. 
Proyecto de bioconservación Palo que habla

como se apuntó en el primer capítulo, en la revisión de la literatura académica sobre 
la evolución del concepto de ecoinnovación, con sus diferentes acepciones, como 
son innovación ecológica e innovación verde, innovación con enfoque ambiental, 
consideramos que es un concepto polisémico, en ocasiones difuso, que tiene como 
finalidad comprender las narrativas ambientalistas para participar en el cumplimien-
to de los objetivos del desarrollo sostenible, a partir de acciones que permitan mi-
tigar la dicotomía entre competitividad y sustentabilidad (carrillo-Hermosilla, del 
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río gonzález, Kiefer, y callealta Barroso, 2016), empero, sin cuestionar el modelo 
económico en que se sustenta.

sin entrar a esta discusión, que implicaría un abordaje más amplio y que des-
borda los fines específicos de este capítulo en particular, y de la obra conjunta en 
general, aquí retomamos la definición de ecoinnovación como aquellas innovaciones 
que están dirigidas a disminuir los impactos negativos al medioambiente en las ac-
tividades de producción, distribución y consumo; este concepto es una bisagra que 
busca atenuar la dicotomía entre competitividad y sostenibilidad (carrillo-Hermo-
silla et al., 2016).

asimismo, los procesos de ecoinnovación están orientados a contribuir en el 
cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. “ecoinnovación: cualquier 
forma de innovación que tenga como objetivo un progreso significativo y demos-
trable hacia el objetivo del desarrollo sostenible. esto se puede lograr reduciendo el 
impacto ambiental o logrando un uso más eficiente y responsable de los recursos” 
(gonzarain, 2020, p. 19).6

oltra y saint Jean (2009), citado por vicente y tamayo, definen a la ecoinnova-
ción en un sentido amplio: “(…) las ecoinnovaciones pueden definirse como aquellas 
innovaciones que consisten en procesos, prácticas, sistemas y productos modificados 
que beneficien al medio ambiente, contribuyendo así a la sostenibilidad medioam-
biental” (vicente y tamayo, 2014, p. 10). sin embargo, las alusiones al modelo de 
desarrollo y su responsabilidad, así como las condiciones históricas en que se des-
envuelve, son parte de las ausencias en su abordaje, de ahí la importancia de realizar 
estudios de caso como el que presentamos, en donde las prácticas sociales y la cul-
tura son los principales motivadores en el desarrollo de ecoinnovaciones.

el taller Jacobo y maría Ángeles posee una cultura de innovación que está 
presente en esta empresa social. en el contexto del campo cultural de creación de 
bienes simbólicos, con raigambre en la mixtura cultural oaxaqueña, la cultura orga-
nizacional que guía la gestión del taller, en palabras de Jacobo Ángeles, consiste en 
un sistema que “se llama ‘sistema comunal’ donde se aporta el trabajo y te pagan 
bien, pero se hace entender que hay que contribuir, que si todos lo hiciéramos en 
nuestra comunidad pues todo sería otra cosa. Hay tres ejes, el primero es el respeto 
de uno a otro, el pago digno, si trabajas ganas bien y la otra es dar tu tiempo cuando 

6 “ecoinnovación: any form of innovation aiming at significant and demonstrable progress towards 
the goal of sustainable development. this can be achieved either by reducing the environmental 
impact or achieving a more efficient and responsible use of resources” (gonzarain soroa, 2020, 
p. 19).
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necesitas buscar mercado, no hay que oponerse cuando se te pide salir a conseguir 
mercado” (Ángeles, 2017). como lo hemos comentado en los apartados anteriores, 
en los procesos de innovación y ecoinnovación que se han desarrollado en este taller 
se aprecia el diálogo continuo entre los saberes ancestrales-vernáculos (condiciones 
endógenas) y conocimientos científico-técnicos (condiciones exógenas).

durante los últimos 25 años, el taller llevó a cabo estrategias organizacionales 
que se basan en la cultura del servicio y el amor a sus tradiciones e historia. muestran 
el orgullo de ser zapotecas y oaxaqueños, el buen vivir desde el sistema comunal, so-
cial y ambiental.7 Jacobo y maría, así como todos los que integran el taller, constan-
temente materializan en sus prácticas culturales su amor a la tierra y, en general, a la 
naturaleza. estos tonas y nahuales son figuras talladas en madera de copal que dan 
vida a la ensoñación oaxaqueña, a la mitología zapoteca que marca la vida de todas 
las personas. es importante entender el papel de cada encarnación animal en la per-
sonalidad y comportamiento de cada persona al momento de nacer; el espíritu del 
animal (nahual) protector y guía representa un animal mítico (tona) que comparte 
el destino y el alma de una persona, vinculado desde el nacimiento (Ángeles, 2017).

en el mismo sentido se expresa Jacobo Ángeles:

Yo siempre he manejado que nuestra histología (genealogía histórica) viene de los 
zapotecas, de los toltecas y de los mayas, pero al mundo de los toltecas es hacia don-
de me he dirigido y es donde he llevado mi arte. creo que el uso de la tecnología, 
nos ha vuelto insensibles de las que nos rodean, y recordárselo a la gente es bueno, 
sirve como sabiduría y eso son nuestras representaciones (simbólicas) en el taller 
(Ángeles, 2017).

el taller Jacobo y maría Ángeles, desde su creación en 1994, tiene como vi-
sión “ser una escuela de oficios reconocida a nivel mundial por su gran compromiso 
social. productora de arte, elaborando ‘tonas y nahuales’, conocidos mundialmen-
te como alebrijes; creados en nuestro taller poniendo en cada una de nuestras pie-
zas: amor, dedicación, imaginación y paciencia” (Jacobo y maría Ángeles, 2019). 
para lograr su visión han incorporado, además de la talla en madera y pintura con 

7  Un apunte muy sugerente sobre esto es el de villoro: “Hay identidades de grupo, de clase, de 
comarca, de pertenencia religiosa, que pueden cruzarse con las de nacionalidad y etnia. en estas 
mismas, un sujeto puede reconocerse en varias identidades, de distinta amplitud, imbricadas unas 
en otras. puede verse a sí mismo, por ejemplo, como zapoteca, como mexicano y latinoamericano 
y así sucesivamente” (villoro, 1994, p. 93).
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iconografía zapoteca, varias disciplinas artísticas, como son: cerámica de alta tem-
peratura, joyería, técnicas de pintura, grabado, técnicas de pan de oro y de plata en 
tallas de madera. también incorporan rituales toltecas, aprendizaje de la mitología 
zapoteca, agroecología, reforestación, jardín de plantas medicinales, banco de semi-
llas, comida tradicional de la región y la gelaguetza. las actividades están integradas 
en seis proyectos, a saber:

Azucena Zapoteca: restaurante que rescata la comida tradicional oa-
xaqueña.

Milagros de Sabina: joyería que combina plata y madera de copal 
decorada a mano

Voces de copal: galería en donde se exhibe el arte de los grandes 
maestros, ubicada en el centro-histórico de oaxaca.

Mogote, alta temperatura: cerámica tradicional oaxaqueña elevada a 
altas temperaturas, promoviendo el amor por la tierra.

Palo que habla. Bioconservación: espacio dedicado a lo ecocultural, 
social y educativo que inició en 2006, para la conservación de ár-
boles de copal de la familia de las Burseras, fomentando el mejor 
manejo de los bienes que proporciona la naturaleza, que usan los 
artesanos en los valles centrales, siendo un espacio sustentable y 
amigable con el entorno. implica, pragmáticamente, pero está in-
serta una dimensión de cuidado de los bienes comunes, la promo-
ción a futuro de una posible desaparición de la artesanía en tallas 
de madera. el copal es el árbol sagrado para la comunidad de san 
martín tilcajete y con este proyecto además de contribuir a la con-
servación de la especie, se busca inculcar los valores de responsabi-
lidad y cuidado al medioambiente, contribuyendo a los objetivos 
de desarrollo sostenible. el responsable del proyecto es el ingeniero 
forestal eduardo ruiz.

el vivero del taller Jacobo y maría Ángeles es el primer vivero autosusten-
table en la historia de la comunidad. se tiene una producción anual de más de 15 
mil árboles de diversas especies, dentro de ellas el copal y otras plantas de ornato. se 
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practica el rescate de plantas nativas y se preserva la especie del copal, mediante un 
proyecto de reproducción por semilla, en aras de permitir la vialidad genética de la 
especie y el desarrollo de la vida útil de los árboles.

la reforestación inició en 2004, con la gestión del terreno. su primer obje-
tivo fue plantar mil quinientos árboles de copal. cada año, el programa de refo-
restación logra la participación de niños, niñas, jóvenes y adultos del municipio, 
pero también de otros municipios, de otros estados y otros países. además, el taller 
apoya otros proyectos de reforestación en comunidades aledañas al municipio de 
san martín tilcajete. el compromiso es con el árbol sagrado de copal y consiste 
también en una responsabilidad social y con el medio ambiente; año tras año, con 
la reforestación se busca incrementar la siembra de árboles. en agosto de 2020, 
debido a la pandemia de covid 19, se realizó la reforestación por medio del pro-
grama “adopta un árbol”.

en ensamble con el proyecto “palo que habla” es pertinente aludir a un con-
junto de actividades articuladas, tales como el Jardín de plantas medicinales, que tie-
ne como propósito central continuar con prácticas de herbolaria, como una rama 
de la medicina tradicional. asimismo, ocupa un lugar la agricultura orgánica. como 
agroecología, se concreta en la siembra y cosecha de maíz criollo autosustentable.

Biotecnología ocupa otro nicho de interés. se tiene la conservación de semillas 
endémicas de árboles y de cultivos agrícolas, para consumo, abastecimiento, clasifi-
cando las semillas y mejorando genéticamente. se busca almacenar semillas viables, 
evitando producir por el método de estacado. el objetivo es recuperar las caracte-
rísticas genéticas del copal, reproduciéndolas o germinando la semilla. asimismo, se 
busca la conservación de semillas criollas de cultivo, al crear un banco de semillas 
de frijol, maíz y garbanzo.

en un futuro se pretende albergar características botánicas generales de la Bru-
sera bipinnata y algunas especies nativas de san martín tilcajete, ayudando a la pro-
pagación y estudio de las características tanto fisiológicas, físicas y biológicas. no 
tiene un lugar menor el objetivo de crear un herbario y un catálogo de la madera 
para servicio de los artesanos (taller Jacobo y maría Ángeles, 2020).

los nuevos proyectos a desarrollar son: permacultura sostenible, espacios polini-
zadores, jardín de microclimas, cultivos de horticultura, gallinas caseras, área pecuaria 
de cabezas de engorda, xiloteca, herbarios, muestras de suelo para uso de cerámica y 
la gran meta de establecer una ruta ecoturística en el poblado de san martín tilcajete, 
donde se conservará la belleza escénica de la comunidad y la vegetación nativa del lugar.

el proyecto palo que habla se desarrolla con personal de investigación  y desa-
rrollo (i+d), que pertenece al taller. a su cargo está el ingeniero forestal, poblador de 
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una comunidad cercana de san martín tilcajete, egresado de la carrera de ingeniería 
Forestal del instituto tecnológico superior de san miguel el grande de oaxaca. en 
el equipo también participa otra ingeniera forestal, de una comunidad vecina, que 
estudió en el mismo centro educativo. los dos ingenieros comparten las tradiciones 
y cultura de los pueblos zapotecas. el proyecto de investigación es aplicado, al con-
sistir en trabajos originales realizados para adquirir nuevos conocimientos, dirigidos 
a un objetivo y propósito específico que es la bioconservación de la Brusera bipinnata 
y algunas especies nativas de san martín tilcajete (gonzarain, 2020).

el vivero es autosustentable. se tiene una represa de captación de agua de llu-
via, la cual cumple con la capacidad autorizada por conagua; con el agua captada se 
riegan todas las plantas del vivero, con el sistema de riego por goteo.

como se ha mostrado en el presente artículo, dichas dinámicas en comuni-
dades campesinindias responden más a condiciones endógenas, como son las capa-
cidades de absorción de conocimiento que tienen los líderes (Jacobo y maría), la 
conformación de redes personales y profesionales basadas en la confianza y coope-
ración, la cultura ancestral y las reglas de negociación (gobernanza) en el municipio 
y en la empresa social.

Fuentes de innovación

se observan que existen fuentes internas como las siguientes: iniciativa de los líderes 
del proyecto, trabajadores del taller, conocimientos ancestrales de san martín til-
cajete y de pueblos que tienen proximidad cultural, territorial y saberes ancestrales. 
ingenieros e ingenieras forestales.

como fuentes externas se presentan aquellas organizaciones en resistencia, 
contra el problema de agua comunal y el proyecto del basurero e incendios pro-
vocados, que detonaron la concientización de la población frente a la problemáti-
ca ambiental, como son: copuda, centro de derechos indígenas Flor y canto, la 
investigación realizada por purata, chibnik, Brosi y lópez, rodolfo morales y la 
Fundación que lleva su nombre, movimiento de artistas de san martín tilcajete 
contra el proyecto del basurero en sus tierras comunales, el artista plástico Fran-
cisco toledo y sus procesos de educación y conservación. destaca en este esfuerzo 
colectivo el conocimiento como un bien común que se transfiere a los integran-
tes de la comunidad.

como se menciona en el Manual de Oslo (2018), las innovaciones pueden sur-
gir de los vínculos entre actores de diferentes sectores y por medio de diferentes 
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mecanismos, como son: cooperación, alianzas, empresas conjuntas. las ecoinnova-
ciones realizadas en el taller Jacobo y maría Ángeles son resultado de un conjunto 
de interacciones entre diferentes actores internos y externos, entre las que destacan 
el sector gubernamental, fundaciones, despachos de expertos, relaciones personales.

Tipos de la ecoinnovación

Innovación en productos y servicios del taller: se abrió la línea de cerámica a alta tempe-
ratura, en el diálogo de saberes ancestrales, tanto con ceramistas como con pintores 
del taller. se diversifica la pintura en lienzos y en cualquier material distinto a ma-
dera de copal. en innovación en servicios se tiene pensado crear la escuela de artes 
y oficios y en un futuro desarrollar proyectos de ecoturismo.

Innovación en productos y servicios del proyecto de bioconservación “Palo que habla”: inver-
nadero del árbol sagrado de copal, para la producción sustentable del taller y para la 
reforestación de la comunidad, invernadero de plantas y árboles de especies endémicas, 
jardín de plantas medicinales, banco de semillas de maíz y de copal, lombricomposta.

Innovación de procesos: al instrumentarse un proceso más limpio en la curación de la 
madera, se deja de utilizar la gasolina. este proceso consiste en el manejo sustentable 
de la madera de copal para la producción de tallas de madera, haciendo cortes de 
las ramas de copal de acuerdo con el tiempo que lleva de vida y su crecimiento. el 
taller busca un sistema de manejo de su vivero capaz de aprovechar el crecimiento 
natural de los árboles de copal, sin afectarlos, lo que es un valladar frente a la diná-
mica del mercado (chapela, 2012).

Innovación social. reforestación de árboles de copal por medio de semillas y de es-
tacas. como innovación social, se busca un cambio social en prácticas de consumo 
y en los procesos de trabajo en la cadena en general, así como en los estilos de vida 
en la comunidad san martín tilcajete y comunidades con proximidad a su territo-
rio y cultura, que se funde en la difusión y prácticas de una cultura de responsabi-
lidad ambiental y de manejo sustentable del uso de la madera de copal; se pretende 
eliminar la compra de madera ilegal. san martín tilcajete no cuenta con alcantari-
llado, todo el pueblo utiliza fosas sépticas en los baños; el taller busca un cambio de 
mentalidad con respecto a los baños secos, que sería la mejor manera de evitar la 
contaminación en los mantos freáticos, ante el peso aún dominante de una visión 
sanitarista en donde el manejo de los desechos sigue los caminos convencionales de 
la instalación de drenaje y altos consumos de agua.



131

la cultura y los procesos de ecoinnovación en san martín tilcajete, oaxaca

Tecnologías ambientales: la agroecología en la siembra de la milpa y del árbol de copal 
para la producción, riego de agua por goteo. represa de captación de agua de lluvia.

vivero

  

        

                     Fotografías de griselda martínez vázquez, 2019.

Incentivos para la ecoinnovación

la dimensión social y cultural es el principal incentivo para el desarrollo de los di-
ferentes tipos de ecoinnovación que ha puesto en práctica el taller. los movimien-
tos de resistencia contra el agua, el proyecto del basurero y la defensa de su pueblo y 
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su cultura forman parte del sentido de propósito en la acción colectiva comunitaria. 
el impulso tecnológico de las represas captadoras de agua de lluvia, en el municipio 
de san martín tilcajete y comunidades conformadas en la copuda, como también 
la represa del taller, se gestó ante la injusticia de un decreto de veda (1967) y ante la 
necesidad de la falta del vital líquido. vale resaltar, como fue anotado en otras partes 
de la exposición, la cooperación y la confianza en los procesos de transferencia de 
conocimiento y en el diálogo de saberes entre ingenieros forestales y pobladores de 
san martín tilcajete. los ingenieros forestales, bajo la tutela de la influencia comu-
nitaria, logran articular sin asimetrías el conocimiento ancestral, de padres, abuelos, 
bisabuelos en el manejo de la tierra y los conocimientos adquiridos en el instituto 
tecnológico superior de san miguel el grande de oaxaca. el diálogo de saberes 
sociales y culturales de la comunidad se ha forjado a partir de su historia en el mo-
delo de la comunalidad.

de acuerdo con la entrevista realizada a Jacobo (2019), él considera que lo más 
importante del proyecto de palo que Habla es “regresar a la naturaleza”, lo que les 
permite aprovecharla para su actividad cultural y económica. además, el proyecto 
será autosustentable y le permitirá tener su materia prima, cuidando el árbol sa-
grado de copal. las capacidades dinámicas, organizacionales y culturales, han per-
mitido que Jacobo y maría Ángeles desarrollen estrategias que les permiten ser los 
artesanos más reconocidos internacionalmente, al ser un taller que realiza diferen-
tes procesos de ecoinnovación que inciden positivamente para el cumplimiento de 
los objetivos de desarrollo sustentable. el taller ha impactado en el comportamien-
to de otros artesanos y artesanas del pueblo de san martín tilcajete, teniendo una 
mayor responsabilidad ambiental.

en la dimensión tecnológica, el taller es líder en el desarrollo de la ecoinno-
vación, en la recuperación de las características genéticas del copal, ya que puede 
reproducirlas mediante la germinación de las semillas. además, en la conservación 
de semillas criollas de cultivo al crear un banco de semillas de frijol, maíz y garban-
zo, como se apuntó.

el taller cuenta con las capacidades organizacionales, permitiendo llevar a cabo 
diferentes estrategias de innovación y de econinnovación que los ha llevado a un gran 
crecimiento. Jacobo y maría generan redes (formales e informales) con diferentes ac-
tores externos a la comunidad, a partir de relaciones basadas en la confianza. dichas 
redes han contribuido en el desarrollo de las ecoinnovaciones comunitarias, pro-
ducto en algunos casos de apoyos gubernamentales: la ex cdi como órgano garante 
en el proceso de gestión del uso del agua; vínculos con instituciones de educación 
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superior, como el instituto politécnico nacional (ipn) y la Universidad autónoma 
metropolitana Unidad iztapalapa (Uam-i), para el análisis de la pureza del agua de 
lluvia; museo del agua de tehuacán puebla para el desarrollo de la represa; copU-

da, como organización eje en la defensa del agua; el centro de derechos indígenas 
Flor y canto, acompañando la lucha de los derechos del agua para los pobladores de 
las 16 comunidades que integran la copuda; la Fundación rodolfo morales, desta-
cando el primer proyecto de reforestación y educación ambiental; estudio sobre la 
deforestación de copal realizado por purata et al. (2004)

Barreras para la ecoinnovación

las barreras más fuertes para lograr el éxito de los proyectos autogestivos y de “siem-
bra de agua”, están representadas principalmente por los organismos gubernamentales 
del estado de oaxaca y por la comisión nacional del agua (conagua). los pueblos 
de valles centrales organizados en la copuda tienen más de diez años luchando con 
el estatuto de copuda –pues la lucha se remonta a varias decenas de años atrás– por 
la autogestión de la dotación de agua de lluvia y potable. en el horizonte reciente 
parecía que se estaba en proceso de lograrlo, a partir del cambio del gobierno federal 
en 2018. sin embargo, la salida de víctor manuel toledo de la secretaría del medio 
ambiente y recursos naturales no es un buen presagio para alcanzar la quinta meta 
(el derecho a la autogestión del agua).

las barreras internas asociadas a los costes de transacción, en el caso del taller, 
no se han presentado; se está invirtiendo en i+d, de acuerdo con las posibilidades 
financieras del taller. además, se considera que el proyecto es autosustentable y forma 
parte de la estrategia de integración vertical. en cuanto a las barreras correspondien-
tes a las condiciones organizacionales, modelos de gestión y prácticas actitudinales 
de su personal, tampoco representan un obstáculo, pues se trata de un proyecto que 
todos los integrantes de la organización conocen y se sienten orgullosos de que exis-
ta como proyecto de bioconservación.

Impactos de la ecoinnovación

después de realizar el estudio de las dimensiones sobre la econinnovación que pro-
ponen diferentes autores, que se presentan formalmente en el capítulo teórico de 
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la presente obra, tal como ahí se menciona, es pertinente anotar que en los estudios 
académicos existen muy pocas reflexiones sobre los procesos de ecoinnovación en 
contextos rurales y/o en empresas sociales dedicadas a la producción de bienes sim-
bólicos y los sistemas de producción local regulados por los sistemas normativos in-
ternos (usos y costumbres), que fue parte de la materia prima sobre la que se trabajó 
en este capítulo. con base en esta ausencia en la literatura académica de las variables 
y resultados de beneficios colectivos de los procesos de gestión y resguardo de los 
bienes comunes, es que se justifica la inclusión en el estudio de las ecoinnovaciones 
de los impactos colectivos medioambientales y sociales. con esta consigna, nuestra 
línea de reflexión se ejemplifica en un conjunto de dimensiones de distinto relie-
ve y alcance que fueron objeto de atención: la reducción del impacto forestal y el 
manejo sustentable de la madera; el crecimiento y prosperidad en el ecosistema de 
plantas y árboles endémicos; la contribución al equilibrio entre los bienes comunes 
renovables, al dar el tiempo para su recuperación y crecimiento; en lo que hace a 
los bienes comunes no renovables, en desalentar su uso, pragmáticamente, y así evi-
tar su agotamiento; relacionado con los impactos sociales y culturales, atender si al 
sistema de producción local le corresponde una gobernanza basada en el uso equi-
librado de los bienes comunes, en aras de mejorar el bienestar de la comunidad y 
su revaloración como sujetos de historia. no pueden dejarse de lado los vínculos 
solidarios, que en nuestra indagación apreciamos que se reinventan y resignifican 
en las tradiciones en el uso de la iconografía, el calendario y la mitología zapoteca 
y prácticas de agroecología.

en el taller Jacobo y maría Ángeles, al ser una empresa social, las innovacio-
nes y ecoinnovaciones puestas en práctica como una estrategia empresarial se ven 
reflejadas en su éxito socioeconómico en el crecimiento del taller (actualmente lo 
integran cien personas, en una condición muy equilibrada entre hombres y muje-
res). el reconocimiento internacional y nacional tiene un indicador en las exposi-
ciones presentadas en varios países y en méxico. las ecoinnovaciones en el taller 
actúan como bisagra para unir competitividad y sustentabilidad, y en ellas, los sabe-
res ancestrales sobre la naturaleza, ocupan un rango de mayor jerarquía, por enci-
ma de la rentabilidad.

la implementación de ecoinnovaciones comunitarias y del taller Jacobo y ma-
ría Ángeles, apuntan a la mejora en la calidad de vida de los habitantes de san martín 
tilcajete. al mismo tiempo que se crearon nuevos puestos de trabajo, la informa-
ción recabada nos indica que existe una integración social basada en la cultura de 
responsabilidad ambiental y el modelo de la comunalidad, con un sensible impacto 
en el sentido de pertenencia a la comunidad.
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Aportaciones para la ampliación del concepto ecoinnovación 
a empresas sociales dedicadas a la producción de bienes simbólicos

el concepto de ecoinnovación es una respuesta al modelo de desarrollo y a la crisis 
ambiental que originaron los paradigmas productivista-economicista y ambiental, don-
de el papel de la naturaleza ha sido subordinado o subsumido al ideal del desarrollo 
(svampa, 2016). con la finalidad de enriquecer el concepto de ecoinnovación, para 
interpretar las prácticas sociales y nuevas formas de representación social y significados 
colectivos entre recursos (naturales y culturales) y su actividad económica basada en un 
sistema económico social y solidario, consideramos que sería conveniente realizar un 
recorrido sobre la noción de desarrollo sostenible y las visiones alternativas que sur-
gen desde el sur, en américa latina (escobar, 2003; leff, 2008; calle y gallar, 2010; 
svampa, 2016; rosset y martínez torres, 2016; perioto, dominique y toná, 2017; pás-
tor pazmiño, concheiro, y Wahren, 2017 y Faccendini, 2019). como lo señala svampa, 
siguiendo a gudynas (2004), existe la visión dominante sobre la naturaleza con un 
carácter antropocéntrico, al apoyarse en la idea occidental de que la “naturaleza es una 
canasta de recursos” y a la vez un “capital natural” (2016, p. 150). en correspondencia 
con la evidencia empírica que obtuvimos en nuestra indagación, esta conceptualiza-
ción de recursos y capital natural no da cuenta de la complejidad social, en particular 
de lo que se aleja del modelo clásico de producción bajo la lógica del capital.

se considera que la generación de ecoinnovaciones en comunidades rurales 
puede comprender –todo depende de la condición histórica particular– la concep-
ción de los recursos y el territorio como bienes comunes, que pueden ser maneja-
dos sustentablemente con base en la organización comunitaria. en el caso analizado, 
el movimiento de resistencia de copuda es por la autogestión comunitaria del re-
curso común agua y la reforestación del territorio, generando nuevas capacidades 
de organización y de liderazgo.

en ese sentido la ecoinnovación ofrece un beneficio medioambiental a dife-
rencia de otras alternativas relevantes al mismo proceso/producto, y de manera indi-
recta llega a generar integración de redes, cohesión social y flujo de conocimientos, 
lo cual ha sido poco estudiado desde la perspectiva ortodoxa.

Consideraciones finales

considerar las ecoinnovaciones como un proceso de construcción social nos per-
mitió conceptualizar en un primer momento, consistente con nuestro estudio de 
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caso, el proceso de organización colectiva en la defensa de derechos colectivos, en 
la defensa de bienes comunes –naturaleza, saberes ancestrales, rituales, sistema co-
munal, la guelaguetza. el paradigma del cuidado de la naturaleza, el buen vivir, el 
modelo de ecodesarrollo, nos permite cuestionar el modelo de desarrollo econó-
mico que mantiene la escisión entre naturaleza y cultura. en ese sentido, una di-
mensión que encontramos en nuestro proceso de investigación respecto al concepto 
“ecoinnovación” desde una visión ortodoxa, es el uso de la naturaleza como capi-
tal natural para ser explotada por el capital. como la propuesta del libro es reali-
zar una crítica al concepto de ecoinnovación desde la visión ortodoxa, una crítica 
que realizamos es que sigue presente la objetivación de la naturaleza, como exte-
rioridad, así como en centrar el interés en las ecoinnovaciones para lograr mayor 
rentabilidad financiera.

en la redefinición del concepto en contextos rurales, generalmente zonas 
consideradas atrasadas o de muy baja intensidad de innovación, debemos incluir la 
importancia dialógica entre saberes ancestrales y nuevos conocimientos en la cons-
trucción de capacidades de ecoinnovación. asimismo, reconocer la polifonía social, 
manifiesta en la necesidad de fomentar el diálogo de saberes, partiendo de que la 
crisis ambiental es una crisis del modelo civilizatorio, lo que ubica en un lugar se-
cundario y con un nivel de abstracción más concreto todo aquello que apunta a 
centrarse en la identificación de las dimensiones de la ecoinnovación. lo señala-
do, en sus manifestaciones cotidianas, es con lo que nos fuimos encontrando en el 
transcurso de la investigación. en un alto nivel de abstracción, reflexionando so-
bre la condición contextual, como lo mencionan autores como svampa, toledo, 
leff, escobar –por mencionar a un puñado representativo de un pensamiento con 
orientaciones distintas a la sociología del conocimiento dominante–, la crisis so-
cioambiental se condensa en la negación del relieve de la naturaleza sobre el mo-
delo económico. este es uno de los argumentos más significativos en el punto de 
encuentro del diálogo de saberes.

el indagar las formas de organización colectiva, cuyo tiempo y espacio se revela 
en el tejido social de la comunidad, y en las posibilidades de producir y reproducir la 
vida cotidiana en la comunidad de san martín tilcajete, en la evidencia cualitativa 
–realizada mediante la técnica de entrevistas a profundidad–, nos permitió conocer el 
desarrollo del proyecto de bioconservación –“palo que habla”–, el cual inició con las 
reforestaciones comunitarias, y con un amplio encadenamiento cultural-productivo 
que fue narrado a lo largo de la exposición. en el diseño conceptual de los guiones 
de entrevistas, así como propiamente en el análisis de la evidencia empírica recabada, 
encontramos parte de las propiedades explicativas del fenómeno del cuidado de los 
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bienes comunes, que se identificaron como ecoinnovaciones en este estudio; el rela-
to colectivo sobre las identidades colectivas de las artesanas y artesanos, pobladores y 
autoridades en términos socioterritoriales, en una relación dialógica entre la acción 
y los sistemas normativos internos (gobernanza), permitió comprender el sentido 
de las prácticas sociales que explican la existencia de acciones dirigidas a mejorar la 
gestión de los bienes comunes, en la defensa del territorio de san martín tilcajete 
contra la autoridad estatal.

las comunidades indígenas y campesinas, “pueblos originarios” –“campesin-
dios”–, que en su mayoría han sido excluidos del actual modelo civilizatorio, empu-
jan hacia un modelo de desarrollo sustentable, manifiesto en las acciones para cuidar 
y coexistir con la naturaleza, que en su repertorio expresan procesos de resistencia, 
saberes para la conservación de sus territorios, procesos que atraviesan todo el te-
rritorio nacional, y en una mirada amplia, encuentran lugar en toda américa lati-
na –p.ej., las experiencias con los mapuches, en el sur tanto de argentina como de 
chile, así como el movimiento indígena ecuatoriano agrupado en la confederación 
de nacionalidades indígenas del ecuador (conaie)–. de ahí que, con respecto a los 
determinantes de la ecoinnovación en comunidades campesindias, las prácticas co-
lectivas citadas subrayan la lucha por la naturaleza y su cultura, la cual está construida 
en interrelación con los procesos de resignificación de su entorno, en negociación 
con los territorios en proximidad –territorial (espacio-tiempo), cultural, cognitiva y 
relacional. la variedad relacionada crea el efecto positivo de facilitar el intercambio 
de conocimientos en la región, generando un nuevo conocimiento. vale recordar el 
intercambio de conocimientos para la construcción de represas en valles centrales, 
lo que hemos destacado al aludir a los “sembradores de agua”.

la construcción de un conocimiento significativo en la protección de los bie-
nes comunes surge por la relación dialógica entre saberes ancestrales y conocimientos 
“científicos”. Un hallazgo del proceso de investigación fue descubrir la incorpora-
ción de los jóvenes en procesos educativos a partir de los usos y costumbres de sus 
comunidades (trabajo comunitario como la siembra masiva de árboles, la incorpo-
ración a los talleres artesanales, la participación colectiva para evitar la tala clandes-
tina, la lucha contra la instalación del basurero, por mencionar las más visibles), el 
conocimiento ancestral sobre la naturaleza como un todo, transmitido genealógica-
mente y su formación en ingeniería forestal por el instituto tecnológico superior 
de san miguel el grande de oaxaca. en su ensamble, son actores que contribuye-
ron en la materialización del proyecto “palo que habla”. nuestra hipótesis conside-
raba la importancia de las redes de cooperación entre diferentes actores; se confirmó 
en ese sentido, pues las redes locales facilitan la circulación de conocimiento tácito 
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–vernáculo– difícil de codificar, por lo que se requiere de interacciones directas in-
tersubjetivas que se logran por la proximidad cognitiva.

la importancia de la gobernanza, también se reconoce en este proyecto, como 
lo señalado por (galliano, gonçalves, & triboulet, 2017), donde actores heterogé-
neos desarrollan colectivamente ecoinnovaciones; los actores no son tan heterogé-
neos al compartir el amor y cuidado a la “madre tierra”, pero sí son heterogéneos 
en su conocimiento tradicional.

en el caso estudiado, taller Jacobo y maría Ángeles, se observa la importancia 
de las capacidades de absorción, en la que permite a los líderes y actores organiza-
cionales y comunitarios reconocer el valor potencial de los nuevos conocimientos 
exógenos, adaptarlos y utilizarlos en su actividad, y así surge el proyecto palo que 
habla (galliano, gonçalves & triboulet, 2017),

sin demeritar, para nada, que las ecoinnovaciones generan beneficios para la 
organización y para la comunidad, lo que pudimos constatar en nuestro estudio 
de caso, vale una señalización que solamente la enunciamos, porque es una tarea 
a desarrollar: consideramos que hay un germen disruptivo en las prácticas sociales 
ligadas a la ecoinnovación en el caso estudiado, por los cambios profundos en lo 
que hace a la representación social, y significados colectivos entre recursos natu-
rales y el sistema de producción local, así como por su relación con la naturaleza, 
la cultura, la gobernanza y su actividad económica. dicho de otra manera, la his-
toria continua.
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maíces nativos en tlaxcala: 

ecoinnovación e iniciativas locales
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Irene Talavera Martínez

Introducción

en el presente texto exponemos los resultados de la investigación sobre producción 
y conservación de maíces nativos en tlaxcala. los autores consideramos que la pre-
servación y promoción de la siembra, usos diversos y consumo de los maíces nativos 
pueden ser consideradas como ecoinnovación, aunque estén basadas en la práctica 
ancestral de la siembra de estos granos. dicha producción se da frecuentemente en 
el sistema milpa, que es un policultivo mesoamericano con grandes virtudes ecoló-
gicas. en tlaxcala hay una gran riqueza de variedades de maíz nativo y una fuerte 
cultura gastronómica basada en el consumo de este cereal. Hay además, presencia de 
organizaciones campesinas involucradas en la preservación de estas variedades en el 
marco de la propuesta política de la soberanía alimentaria. estas organizaciones, con-
juntamente con otros actores sociales, lograron la aprobación, en el congreso estatal, 
de la primera ley de preservación de los maíces nativos como patrimonio origina-
rio en permanente transformación, la cual es un precedente importante e inspiró la 
ley federal al respecto, aprobada en abril de 2019.

la producción de maíz que promueven las instituciones gubernamentales en 
tlaxcala y en el país se basa en el modelo de monocultivo de la revolución ver-
de, que requiere de la siembra de variedades híbridas comerciales (vendidas en su 
mayoría por empresas transnacionales), una gran cantidad de agroquímicos, riego y 
mecanización. estas condiciones son inaccesibles para la mayoría de los productores 
del grano, que son minifundistas temporaleros, y en tlaxcala, pese a la presión por 
adoptar el modelo hegemónico, sobrevive la siembra de las variedades nativas, liga-
da a la cultura. nuestro estudio se centra en dos organizaciones sociales que prac-
tican la siembra y conservación de variedades nativas con técnicas agroecológicas.
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esta resistencia puede ser concebida como ecoinnovación porque, a partir de 
la aparición del riesgo para las variedades nativas que significa la posible liberaliza-
ción de la siembra comercial de maíz transgénico en el país a principios del siglo 
xxi (a la fecha detenida), renació el interés, tanto académico como social y político, 
en los maíces nativos. a raíz de ello, se han sucedido diversas acciones de promo-
ción y difusión de estas plantas, como las ferias y fiestas del maíz, la presencia en di-
versas exposiciones y foros, la búsqueda de canales de comercialización, los nuevos 
usos de estas variedades en artesanías diversas y la creación de fondos comunitarios 
de semillas. Junto con estas acciones, la promoción de la siembra de maíces nativos 
se acompaña de la aplicación de técnicas agroecológicas.

estructuramos el texto partiendo de una breve descripción de la importancia 
del maíz en tlaxcala y de las dos organizaciones estudiadas. se exponen resulta-
dos de las entrevistas realizadas en ambas durante 2018 y 2019, y se sistemati-
zan los rasgos de ecoinnovación en ellas, partiendo de la base conceptual común 
del presente volumen. en las reflexiones finales destacamos cómo en este caso la 
ecoinnovación no surge exclusivamente por motivaciones de mercado y obten-
ción de ganancias, pues desempeña un papel importante la cultura y la resistencia 
en ambas organizaciones.

Antecedentes de la región de estudio

tlaxcala es un pequeño estado en el centro del país, cuenta con 60 municipios y 
una población de 1,272,847 habitantes, de la cual 80% es urbana y 20% rural, con 
un nivel de escolaridad promedio de 9.3 años (ligeramente por encima del nacional 
que es de 9.1 años). la actividad primaria aporta 3.3% del producto interno bru-
to (piB) estatal, la secundaria 34.4% y la terciaria 62.2% (inegi, 2016). la población 
ocupada en el campo en el estado disminuyó 10% entre 2000 y 2019, pasó de 21% 
a 11% (avendaño, 2019).

en tlaxcala el cultivo del maíz tiene mucha importancia y arraigo cultural, el 
mismo nombre del estado significa “lugar de la tortilla”, existe una rica tradición 
culinaria con base en el grano. casi toda la producción es minifundista y tempo-
ralera, en una superficie estatal que oscila entre 100,000 y 120,000 hectáreas anua-
les. la producción maicera depende fuertemente de los aspectos climáticos, lo cual 
coincide con el primer problema productivo mencionado en entrevistas por el con-
junto de agricultores. las políticas agropecuarias gubernamentales han fomentado 
y reforzado por décadas la agricultura comercial del maíz, basada en la siembra de 
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variedades híbridas, empleada principalmente por grandes productores que cuen-
tan con los recursos suficientes para invertir en la semilla, insumos químicos, riego 
y maquinaria. en el caso de los pequeños y medianos productores, existen esfuer-
zos para recuperar maíces nativos, en tlaxcala hay 150 variedades, un espacio que 
ha ayudado en este objetivo son las Ferias del maíz, de las cuales el grupo vicente 
guerrero (gvg) fue pionero.

la selección del estado de tlaxcala para el tema de estudio obedece a varias 
razones: 1. la importancia y promoción que algunas organizaciones sociales le otor-
gan al maíz nativo, labor que nosotros concebimos como ecoinnovación; 2. su re-
presentativo nivel de producción de mediana y de baja escala; 3. la aprobación de la 
ley estatal que declara al maíz nativo de tlaxcala como patrimonio alimentario ori-
ginario y en permanente diversificación; 4. la presencia de organizaciones sociales 
como el gvg y “alma de maíz Yu-mhu”, involucradas en la agroecología y la pre-
servación de maíz nativo; 5. el impulso de programas nacionales que promueven la 
siembra de maíces híbridos; 6. la diversificación del uso de maíces nativos no sólo 
como alimento, sino como insumo para elaborar artesanías y cómo la elaboración 
de éstas tiene una estrecha relación con la cultura de los lugares.

la región de estudio se delimitó con las características anteriores y, consideran-
do hallazgos de las investigaciones realizadas por Boege y carranza (2009), chau-
vet, et al. (2014), lazos (2014), noriero y massieu (2018), llanos y santacruz (2018), 
sangermán-Jarquín, et al. (2018), castañeda, et al. (2018) y Ávila (2019). atendimos 
aspectos como producción, tecnología, conservación de la agrobiodiversidad, pre-
sencia del programa masagro/cimmyt, e influencia de las organizaciones gvg y 
alma de maíz Yu-mhu.

Las organizaciones. Dos experiencias rurales 
en la construcción de la ecoinnovación

en tlaxcala trabajamos con dos organizaciones: el grupo vicente guerrero (gvg) 
en el municipio de españita y la sociedad cooperativa alma de maíz Yu-mhu, ubi-
cada en el municipio de ixtenco.

para el caso de la organización gvg, se realizaron siete entrevistas en 2018, 
dos a expresidentes del gvg y cinco a diversos actores sociales relacionados con el 
maíz en tlaxcala. se contó con entrevistas de dos investigaciones previas: una a otra 
expresidenta del gvg realizada en 2017 para un estudio relativo a las mujeres de la 
organización (castañeda, et al., 2018), y 34 realizadas a productores de tlaxcala de 
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diversos tipos entre 2013 y 2014, para un proyecto de investigación sobre los pro-
bables efectos socioeconómicos y culturales de la posible liberación comercial de la 
siembra de maíz transgénico (lazos, 2014; massieu y noriero, 2018). en el estudio 
de la sociedad cooperativa alma de maíz Yu-mhu se llevaron a cabo seis entrevis-
tas en 2019 a productores y productoras, uno de los cuales era funcionario munici-
pal y dos artesanos de cuadros, portadas y alfombras. el funcionario municipal era el 
regidor de cultura del municipio, también productor; los otros entrevistados fueron 
dos miembros de alma de maíz Yu-mhu, uno de ellos artesano; un maestro artesa-
no y productor, una productora y un productor.

para esta investigación además hicimos entrevistas a un técnico de la Funda-
ción produce, dos académicos de la Universidad de tlaxcala y el colegio de tlaxcala, 
dos miembros de la organización no gubernamental centro de economía social, 
un gran productor del municipio de coapiaxtla y una investigadora del cimmyt 
(2019). esto nos permitió tener una visión amplia de las distintas concepciones de 
innovación en el maíz.

Grupo Vicente Guerrero, Municipio de Españita

el municipio de españita, tlaxcala, tiene una superficie de 140.18 km2. la superficie 
ocupada por las unidades de producción rural es de 7,531 ha, 3.1% de la superficie 
total del estado. la superficie de labor es de 6,570 ha, dedicadas a cultivos anuales o 
de ciclo corto; 949 ha se destinan a la ganadería, y hay sólo siete ha con bosque o 
selva exclusivamente (H. ayuntamiento de españita, 2020). los productores en es-
pañita sembraron maíz en 2019 en una superficie de 1,056 ha, con una producción 
de 2,395.80 ton y un rendimiento de 2.27 ton/ha (siap, 2020).

el municipio se distingue porque la población valora y protege a su maíz na-
tivo. en este proceso, el proyecto de desarrollo rural integral vicente guerrero, 
ac, también conocido como grupo vicente guerrero (gvg), es pionero en varios 
aspectos relacionados con la ecoinnovación: la metodología “de campesino a cam-
pesino”, la agroecología y la conservación de maíces nativos. en los tres aspectos son 
un referente a nivel nacional.

su origen se remonta a los inicios de la década de 1980, cuando se formó 
como grupo de promotores de agricultura debido a la necesidad de producir más 
para mejorar la alimentación de las familias de vicente guerrero, con el apoyo del 
ecologista tlaxcalteca rogelio cova Juárez. el grupo de promotores realizó una 
gira por chimaltenango, guatemala; donde recibieron capacitación por promotores 
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campesinos de ese país y aprendieron la metodología “de campesino a campesino”, 
que consiste en la transmisión horizontal de conocimientos entre las y los produc-
tores. cuando regresaron a tlaxcala comenzaron a trabajar en conservación de sue-
los y agua, fruticultura y horticultura biointensiva en el ejido y parcela escolar, con 
lo que lograron el aumento de productividad y mejora de la alimentación. Fueron 
pioneros en la promoción de la agroecología y la conservación de maíces nativos 
(Boege y carranza, 2009).

los integrantes tienen amplia trayectoria en agroecología y la promoción de 
tecnologías alternativas, y se inscriben en la corriente de economía solidaria, que 
les permite establecer redes en diferentes niveles y ser beneficiados de apoyo inter-
nacional, como el que reciben de la organización alemana pan para el mundo. así 
mismo, fueron fundadores del programa de intercambio, diálogo y asesoría en agri-
cultura sostenible y seguridad alimentaria (pidaassa) en méxico (Ávila, 2019) y del 
mercado alternativo de la ciudad de tlaxcala. durante su trayectoria han logrado 
aprender y compartir experiencias y se caracterizan por su conocimiento acumula-
do en la producción de alimentos sanos, el cuidado del medio ambiente y el trabajo 
comunitario. su objetivo es: promover, capacitar y asesorar a organizaciones cam-
pesinas, comunidades, productores e instituciones públicas y privadas; para lograr un 
desarrollo ecológicamente sostenible que permita avanzar hacia una sociedad auto-
gestiva más justa, equitativa y en armonía con la madre naturaleza (gvg, s/f).

Han sido impulsores de la ley de fomento y protección al maíz como patrimo-
nio originario, en diversificación constante y alimentario para el estado de tlaxcala, 
aprobada y publicada en el Periódico Oficial del Estado en 2011, y son participantes 
activos de la demanda de acción colectiva presentada en 2013 contra la entonces 
secretaría de agricultura, desarrollo rural y pesca (sagarpa), secretaría de medio 
ambiente y recursos naturales (semarnat) y los solicitantes de permisos de libera-
ción comercial y siembra de transgénicos de maíz (syngenta agro, dow agrosciences 
de méxico, pHi méxico-pioneer-dupont, monsanto comercial, semillas y agro-
productos monsanto). la demanda “fue presentada por un colectivo de cincuenta 
y tres personas, campesinos, apicultores, investigadores, académicos, defensores de 
derechos humanos, ambientalistas, artistas, representantes de veinte organizaciones 
civiles, todos consumidores” (demanda colectiva, s/f).

el 17 de septiembre de 2013, el poder Judicial decidió la suspensión de la 
siembra de maíz genéticamente modificado en el territorio nacional y en 2016, el 
primer tribunal colegiado en materia civil resolvió como una medida precautoria, 
mantener la suspensión de los permisos para la siembra y comercialización de este 
tipo de semillas, excepto para actividades científicas. el proceso judicial aún no está 
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resuelto en definitiva y se encuentra en espera de la sentencia que emita la supre-
ma corte de Justicia de la nación (scJn) sobre la constitucionalidad de la demanda 
(demanda colectiva, s/f).

podría asombrar que en una investigación sobre ecoinnovación una tecnología 
como la ingeniería genética no sea defendida, sino al contrario, se trata de evitar su 
aprobación por la organización que estamos estudiando, conjuntamente con otros 
actores sociales. sobre este aspecto profundizaremos en las consideraciones finales, 
en las cuales fundamentamos porqué la preservación de maíces nativos y la promo-
ción de la agroecología pueden ser consideradas como ecoinnovaciones.

los productores que han trabajado con el gvg lograron el enriquecimiento 
de suelos erosionados con el uso de técnicas agroecológicas, lo cual les ha permiti-
do obtener rendimientos de maíz de hasta 4 o 5 toneladas por hectárea en años de 
buen temporal. además, el manejo de plagas, como los chapulines, ha contribuido 
a enriquecer la alimentación, pues el gvg estimula su consumo, que no es frecuen-
te en tlaxcala.

Un espacio que ha fortalecido al objetivo de conservación de los maíces nati-
vos son las Ferias del maíz, de las cuales el gvg fue pionero. en 2020 celebró su fe-
ria número 23, y cada vez más comunidades en el estado (ixtenco, españita, vicente 
guerrero, Benito Juárez, san Felipe cuauhtenco, tetlanohcan) y otras en el país si-
guen el ejemplo. las ferias son además espacios de promoción de la rica gastronomía 
tlaxcalteca basada en el maíz. los integrantes del gvg han sido participantes y pro-
motores del mercado alternativo de la ciudad de tlaxcala, en el cual algunos de sus 
miembros venden productos de maíz, trigo y herbolaria (entrevista a clara sánchez 
y emiliano Juárez, 2018). en la actualidad, el gvg lo integran 10 miembros, con una 
estructura sencilla conformada por presidencia, tesorería, secretariado y vocales, to-
dos habitantes de la comunidad vicente guerrero. sólo recientemente la presidencia 
ha sido asumida por dos mujeres (castañeda, et al., 2018).

Municipio de Ixtenco y la Sociedad Cooperativa Alma de Maíz Yu-Mhu

el municipio tiene 2,500 hectáreas, 600 de pequeña propiedad privada y 900 de 
ejido, todo de temporal. Hay parcelas a medias y rentadas porque buena parte de la 
población está fuera, vienen a recibir los apoyos cuando se reparten, y hay venta de 
tierras ejidales (entrevista a constantino, 2019). el municipio es conocido por su 
trabajo de conservación de maíces nativos, como consta en dos estudios recientes 
(sangermán, et al., 2018; llanos y santacruz, 2018). en el ciclo agrícola de 2019 se 
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sembraron 3,350 ha de maíz, con una producción de 10,251 ton y un rendimiento 
de 3 ton/ha (siap, 2020).

el nombre del municipio tiene dos acepciones: una en náhuatl: en la orilla de 
la ribera de enfrente, y otra en otomí: ixtengo, lugar donde se toma atole agrio. se-
gún entrevista con el regidor cultural municipal, dado que la población es neta-
mente otomí o ñuhmu (la única del estado de tlaxcala), es con este significado con 
el que se identifican más los habitantes (entrevista a constantino, 2019). el muni-
cipio ya existía antes de la conquista, eran comunidades otomíes que se unieron y 
formaron barrios.1 casi se ha perdido la lengua otomí, aunque aún quedan algunas 
personas que lo hablan y hay esfuerzos por recuperarla. don agustín ranchero, ex 
cronista del municipio, es ya una persona mayor y ha promovido la enseñanza de la 
lengua, que se distingue del ñañhú de los otomíes de Hidalgo. existe un personaje 
histórico otomí, el guerrero tlahuicole.2

en 2014 se constituye la sociedad cooperativa “alma de maíz Yu-mhu”, que 
está integrada por cuatro miembros, quienes son originarios de ixtenco y tienen una 
relación e influencia constante con los productores de la región. para esta organiza-
ción, ixtenco es guardián del maíz nativo, por ejemplo, el maíz ajo o tunicado es una 
raza en peligro de extinción, ancestro del maíz, que protegen los productores de la 
región, pese a que no tiene valor comercial. se han realizado pruebas con técnicas 
agroecológicas como el humus de lombriz, micorrizas, lombricomposta, entre otras, 
con buenos resultados, pero no han logrado su aplicación en extensiones grandes.

alma de maíz Yu-mhu promociona el patrimonio biocultural de ixtenco y la 
soberanía alimentaria, siempre han tenido buena respuesta del municipio. asisten a 
eventos en otros estados y participan en el día nacional del maíz. pertenecen a la 
red nacional de guardianes de semillas, y al movimiento agroecológico latinoa-
mericano (maela) y tienen lazos de colaboración con el gvg. Una de las formas en 
que la organización contribuye a la preservación de maíces nativos es mediante las 
Fiestas del maíz, que le han dado promoción a ixtenco, en 2020 se canceló la décima 

1 en el siglo xv llegaron los españoles y tlahuicole fue líder de la resistencia. en 1532 los reconoce 
la corona española. la primera capilla, de la santa cruz (ellos la llaman de la preciosa sangre de 
cristo) es de 1525, tiene retablos de madera, hubo un intento de modificarla que no autorizó el 
inaH. en la cédula real dice ixtengo, le pusieron san Juan en honor a la esposa del rey carlos v. 
Juan ponce de león traza ixtenco y después hizo el trazo de puebla, tienen el mismo (entrevista a 
constantino, 2019).

2 cuando Huamantla comenzó a crecer empezó la discriminación contra los otomíes de ixtenco, 
pero cuando empezaron a reconsiderarse las lenguas indígenas, la misma población de Huamantla 
ahora presume la lengua otomí en la zona.
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por el problema sanitario del covid-19, pero se espera reanudar esta actividad. este 
evento es significativo porque detona la cultura y el rescate del grano. esta fiesta es su-
fragada por sus propios participantes, quienes valoran este evento, al ser una iniciativa 
que “despierta el interés por tener las variedades de maíz” (entrevista a ortega, 2019).

para la productora entrevistada, a quien su papá le heredó una hectárea, “los 
maíces criollos son para comer, para ayudarnos”, pues ella y su esposo son mayores, 
de eso viven, les ayudan peones a sembrar. siembran azul para atole, cacahuazintle, 
frijol, haba, semilla de calabaza y nos mencionó que algunos productores “todavía 
tienen alverjón y ayocote”. nos informó que hay un atole morado que se hace con 
ayocotes hervidos, pero ya casi no hay. es creciente el uso de herbicidas, ya nadie des-
yerba y se han perdido yerbas comestibles como yerba del pájaro, quelites, jaltomates, 
chicle; antes también las hojas de haba se comían (entrevista a concepción, 2019).

la preservación del maíz azul, las portadas, cuadros y alfombras que se elabo-
ran en ixtenco están íntimamente relacionados con las festividades religiosas. en la 
iglesia hay portadas hechas de maíces de colores y semillas de amaranto, frijol, mijo 
y chía. para el regidor cultural del municipio, que siembra maíz en la parte oriente 
del municipio, lo más importante en ixtenco es la conservación del maíz nativo; su 
papá siembra maíz rosado. mostró preocupación por la introducción de maíz trans-
génico de monsanto por una familia,3 y por más siembra de híbrido, ante lo cual 
teme que se acabe su maíz azul (entrevista a constantino, 2019).

en la década de 1980 el maíz tenía un precio ínfimo, lo que llevó a algunos ha-
bitantes de ixtenco a elaborar cuadros, portadas y alfombras, eso les dio un valor agre-
gado a sus maíces; “antes se le hacía el feo al maíz azul” (entrevista a Huerta, 2019). 
los artesanos más conocidos son don andrés Huerta y don Benjamín Huerta (2019), 
ambos maestros que enseñan a otras personas. las alfombras duran una semana, debido 
a los pichones que se comen los granos. las portadas, cuadros y alfombras han pro-
movido la conservación de maíces nativos. vicente ortega (2019) miembro de alma 
de maíz Yu-mhu y egresado de la Universidad autónoma metropolitana (Uam), es 
también artesano de portadas y considera que “debe ser algo que nos apasione, que 
nos guste”. él aprendió a partir de la observación, “con imaginación y creatividad para 
hacer cosas diferentes y perfeccionarlas” (entrevista a ortega, 2019).

el patrón de ixtenco es san Juan, la fiesta en 1779 era en febrero, en 1929 se 
pasó a junio por los fuertes vientos. la mayordomía para las fiestas de san Juan (una 

3 es importante aclarar que la siembra de maíz transgénico en méxico está prohibida jurídicamente 
como efecto de la demanda colectiva, pero hay confusión en algunas comunidades rurales donde 
es confundido con el híbrido comercial.
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mensual y la fiesta patronal anual el 24 de junio), que son un medio de preservación 
del maíz azul, se integra por nueve personas. para la fiesta mensual se hacen donativos 
o limosnas de $300.00 de los nueve barrios, para las flores y todo lo necesario (car-
ne de res para el mole, flores, tortilla, tamales, maíz para atole, pulque de altzayanca, 
tlaxco y nanacamilpa), si sobra se guarda para la fiesta patronal. Hay que llegar a 
casa del mayordomo con la cooperación y persignarse frente a la imagen. también 
se pueden traer alimentos, a los asistentes se les sirven mole, tortilla, tamal, atole y 
pulque. antes de la fiesta patronal se hace un desfile de identidad, los dos barrios de 
las mayordomías con traje típico. cada mayordomía tiene su imagen en un plato 
de plata. las mujeres siempre han participado en las mayordomías. el ayuntamiento 
les da coronas artesanales de maíz.

Un aspecto importante que permite la preservación del maíz nativo azul es que 
en estas festividades religiosas se sirve atole agrio y tamales de este maíz, alimentos 
típicos de ixtenco. el arraigo al consumo de maíces nativos es tal, que hay una pre-
ferencia por consumir tortillas artesanales de este maíz,4 y un rechazo a consumir 
las de tortillería mecanizada (entrevista a ortega, 2019; llanos y santacruz, 2017). 
el municipio tiene una rica cultura alrededor del maíz y la gastronomía expresa-
da, por ejemplo, en la danza del atole agrio, que se ha rescatado hace poco, actual-
mente se baila con camisa bordada para los hombres, elaborada por artesanas. Hay 
un grupo de san Felipe cuauhtenco, el xochipitzahuac, que usa camisas de ixten-
co, y hay un proceso de rescate de esta artesanía por varias familias, entre ellas la del 
maestro de portadas, cuadros y alfombras andrés Huerta (entrevistado en la inves-
tigación de campo).

vicente ortega (2020), comenta que para la selección y creación de variedades 
no se cuenta con ningún apoyo gubernamental, si bien la actual secretaría de agri-
cultura y desarrollo rural (sader) acaba de lanzar un programa de maíz criollo con 
homogeneización. esto significa que no caben los productores de maíces nativos de 
ixtenco y su cultura, que fomentan la agrobiodiversidad, mientras que el programa 
busca “un maíz parejito que se coloque en el mercado”. en cuanto a la producción 
de nativos, hay que apostar como productor, tener un expendio, si uno solo ya no se 
da abasto, hacer agrupación, “el mercado es para todos y hay para todos”, es bueno 
que el mercado crezca (entrevista, 2019).

Una vez expuestos brevemente los dos casos, pasamos a identificar los elemen-
tos de ecoinnovación en ellos (cuadro 1).

4 en el trabajo de llanos y santacruz (2017) le llaman artesanales a las tortillas hechas con prensa 
manual.



c
ua

dr
o1

. i
de

nt
ifi

ca
ci

ón
 d

e 
lo

s 
el

em
en

to
s 

de
 e

co
in

no
va

ci
ón

 e
n 

el
 c

as
o 

de
 t

la
xc

al
a

t
ip

o
 d

e 
ec

oi
nn

ov
ac

ió
n

n
iv

el
 d

e 
al

ca
nc

e 
in

ce
nt

iv
o

s
B

ar
re

ra
s

o
tr

o
s 

el
em

en
to

s 

P
ro

d
u
ct

o
s

r
ec

u
pe

ra
ci

ó
n

 y
 c

o
n

se
rv

ac
ió

n 
m

aí
ce

s 
na

ti
vo

s 
(3

0 
va

ri
ed

ad
es

, 
ju

nt
o 

co
n 

el
 m

aí
z 

az
ul

).

n
ue

va
s 

va
ri

ed
ad

es
 d

e 
m

aí
ce

s.

pr
od

uc
to

s 
he

rb
ol

ar
io

s.

e
la

bo
ra

ci
ón

 d
e 

cu
ad

ro
s, 

po
rt

ad
as

, 
al

fo
m

br
as

 y
 a

rt
es

an
ía

s c
on

 b
as

e 
en

 
m

aí
ce

s 
de

 d
ist

in
to

 c
ol

or
es

.

In
cr

em
en

ta
l. 

e
n 

ta
nt

o 
en

 e
sa

 r
eg

ió
n 

el
 m

aí
z 

es
 u

n 
cu

lti
vo

 i
m

po
rt

an
te

, 
al

 
fo

m
en

ta
r l

a 
re

cu
pe

ra
ci

ón
 d

e 
va

ri
ed

ad
es

 
na

tiv
as

 su
 im

po
rt

an
ci

a 
se

 a
cr

ec
ie

nt
a 

y 
se

 
vu

el
ve

 h
ol

íst
ic

a, 
ya

 q
ue

 n
o 

só
lo

 re
su

lta
 

im
po

rt
an

te
 e

n 
té

rm
in

os
 a

lim
en

ta
ri

os
 

sin
o 

ta
m

bi
én

 b
io

cu
ltu

ra
le

s.

In
cr

em
en

ta
l. 

d
e 

la
 m

is
m

a 
m

an
er

a 
qu

e 
la

 e
co

in
no

va
ci

ón
 a

nt
er

io
r, 

co
ns

i-
de

ra
m

os
 q

ue
 la

s 
nu

ev
as

 v
ar

ie
da

de
s 

de
 

m
aí

z 
qu

e 
su

rg
en

 d
e 

la
 c

om
bi

na
ci

ón
 

de
 l

os
 m

aí
ce

s 
cr

io
llo

s 
re

cu
pe

ra
do

s 
co

nt
ri

bu
ye

n 
a 

re
fo

rz
ar

 e
l 

co
ns

um
o 

y 
lo

s 
di

ve
rs

os
 u

so
s 

de
l c

er
ea

l.

R
ad

ic
al

. 
e

st
a 

ac
tiv

id
ad

 i
m

pl
ic

a 
un

a 
in

no
va

ci
ón

 p
or

 e
l 

pr
oc

es
o 

de
 a

pr
en

-
di

za
je

 y
 m

ej
or

a, 
qu

e 
se

 d
es

ar
ro

lló
 p

ar
a 

la
 e

la
bo

ra
ci

ón
 d

e 
ex

tr
ac

to
s 

a 
pa

rt
ir

 d
e 

pl
an

ta
s 

qu
e 

no
 s

e 
ut

ili
za

ba
n 

o 
qu

e 
se

 
us

ab
an

 p
oc

o 
pa

ra
 e

fe
ct

os
 m

ed
ic

in
al

es
 

en
 l

a 
vi

da
 c

ot
id

ia
na

. a
de

m
ás

 d
e 

qu
e 

se
 g

en
er

ar
on

 p
re

se
nt

ac
io

ne
s a

cc
es

ib
le

s 
pa

ra
 la

 c
lie

nt
el

a 
de

l m
er

ca
do

 a
lte

rn
a-

tiv
o 

de
 t

la
xc

al
a.

R
ad

ic
al

. e
s 

un
a 

ac
tiv

id
ad

 p
ro

du
ct

iv
a 

qu
e 

pe
rm

ite
 d

ar
le

 u
n 

us
o 

di
fe

re
nt

e 
a 

la
s 

se
m

ill
as

 d
e 

m
aí

z 
y 

de
 o

tr
os

 p
ro

du
ct

os
 

al
im

en
ta

ri
os

, 
co

n 
pr

es
en

ta
ci

on
es

 d
i-

ve
rs

as
 q

ue
 re

cu
pe

ra
n 

fo
rm

as
 c

ul
tu

ra
le

s, 
pe

ro
 q

ue
 la

s d
es

tin
an

 a
 n

ue
va

s á
re

as
 d

e 
pr

od
uc

to
s 

y 
pr

es
en

ta
ci

on
es

.

m
o

ti
va

do
 p

o
r 

lo
s 

re
qu

er
im

ie
n

to
s 

so
ci

oc
ul

tu
ra

le
s, 

hi
st

ór
ic

os
 y

 g
as

tr
o-

nó
m

ic
os

. 
lo

s 
m

aí
ce

s 
na

tiv
os

 f
or

m
an

 
pa

rt
e 

de
 l

a 
hi

st
or

ia
 d

e 
lo

s 
pu

eb
lo

s, 
qu

e 
se

 v
in

cu
la

n 
co

n 
tr

ad
ic

io
ne

s 
y 

re
la

to
s. 

la
 m

ot
iv

ac
ió

n 
ga

st
ro

nó
m

ic
a 

es
 i

m
po

rt
an

te
 e

n 
la

 m
ed

id
a 

qu
e 

la
s 

va
ri

ed
ad

es
 d

e 
m

aí
z 

ap
or

ta
n 

ta
m

bi
én

 
di

ve
rs

id
ad

 c
ul

in
ar

ia
.

v
in

cu
la

ci
ón

 c
on

 re
de

s d
e 

or
ga

ni
za

ci
o-

ne
s 

so
ci

al
es

. a
 r

aí
z 

de
 l

a 
vi

nc
ul

ac
ió

n,
 

ex
ist

e 
la

 r
ep

lic
ac

ió
n 

de
 m

uc
ha

s 
de

 la
s 

té
cn

ic
as

 r
ea

liz
ad

as
 p

or
 e

l g
v

g
 e

n 
ot

ra
s 

co
m

un
id

ad
es

, l
o 

cu
al

 ta
m

bi
én

 fu
nc

io
na

 
co

m
o 

in
te

rc
am

bi
o 

de
 s

ab
er

es
. 

pr
og

ra
m

as
 g

ub
er

na
m

en
ta

le
s 

e 
in

st
itu

-
ci

on
es

 q
ue

 f
om

en
ta

n 
el

 m
aí

z 
hí

br
id

o.
 

l
as

 p
ol

ít
ic

as
 g

ub
er

na
m

en
ta

le
s 

qu
e 

ha
n 

im
pu

lsa
do

 a
l c

am
po

 m
ex

ic
an

o 
se

 
m

an
ej

an
 d

es
de

 u
na

 l
óg

ic
a 

de
 m

ay
or

 
re

nd
im

ie
nt

o 
de

 lo
s p

ro
du

ct
os

, e
s d

ec
ir

 
m

ay
or

 p
ro

du
cc

ió
n.

e
l 

m
er

ca
do

 n
ac

io
na

l 
de

m
an

da
 m

aí
z 

hí
br

id
o.

 e
n 

la
 m

ay
or

 p
ar

te
 d

el
 t

er
ri

-
to

ri
o 

se
 d

es
co

no
ce

n 
la

s 
va

ri
ed

ad
es

 d
e 

m
aí

z, 
ha

st
a 

ha
ce

 m
uy

 p
oc

o 
só

lo
 la

s y
 lo

s 
ex

pe
rt

os
 e

n 
el

 te
m

a 
er

an
 c

on
oc

ed
or

es
 

de
 t

od
as

 l
as

 v
ar

ie
da

de
s 

de
 m

aí
z,

 d
e 

la
 

m
an

o 
co

n 
la

 p
ol

íti
ca

 a
lim

en
ta

ri
a 

ne
o-

lib
er

al
, q

ue
 i

nc
en

tiv
a 

la
 d

em
an

da
 d

el
 

m
aí

z 
hí

br
id

o 
pa

ra
 e

l c
on

su
m

o.

H
an

 s
id

o 
re

le
va

nt
es

 a
l-

gu
n

o
s 

ap
oy

o
s 

in
st

it
u

-
ci

on
al

es
, 

co
m

o 
lo

s 
qu

e 
ha

 d
ad

o 
el

 m
un

ic
ip

io
 y

 
el

 g
ob

ie
rn

o 
de

 t
la

xc
al

a.
la

 l
ey

 d
e 

m
aí

ce
s 

na
ti

-
vo

s 
de

 t
la

xc
al

a 
po

ne
 u

n 
m

ar
co

 d
e 

ac
tu

ac
ió

n 
qu

e 
fa

vo
re

ce
 la

 c
on

se
rv

ac
ió

n.



t
ip

o
 d

e 
ec

oi
nn

ov
ac

ió
n

n
iv

el
 d

e 
al

ca
nc

e 
in

ce
nt

iv
o

s
B

ar
re

ra
s

o
tr

o
s 

el
em

en
to

s 

S
er

vi
ci

o
s

m
er

ca
do

 a
lte

rn
at

iv
o 

de
 l

a 
ci

ud
ad

 
de

 t
la

xc
al

a, 
es

 u
n 

pr
oy

ec
to

 o
ri

gi
na

l 
y 

tr
an

sf
or

m
ad

or
, 

qu
e 

pe
rm

it
e 

a 
la

s 
y 

lo
s 

ca
m

pe
sin

os
 t

en
er

 p
re

ci
os

 
ju

st
os

 a
l 

pr
es

ci
nd

ir
 d

e 
lo

s 
in

te
r-

m
ed

ia
ri

os
, 

ad
em

ás
 d

e 
pr

om
ov

er
 

la
 p

ro
du

cc
ió

n 
sa

na
, r

es
pe

tu
os

a 
de

l 
am

bi
en

te
 y

 s
in

 a
gr

oq
uí

m
ic

os
.

 

R
ad

ic
al

. e
l m

er
ca

do
 e

s 
un

a 
in

ic
ia

tiv
a 

tr
an

sf
or

m
ad

or
a 

pa
ra

 e
l c

on
te

xt
o 

tla
x-

ca
lte

ca
, y

a 
qu

e 
pe

rm
ite

 c
om

er
ci

al
iz

ar
, 

de
 m

an
er

a 
ju

st
a 

y 
di

re
ct

a 
co

n 
lo

s c
on

-
su

m
id

or
es

, u
na

 s
er

ie
 d

e 
pr

od
uc

to
s 

de
 

la
s c

om
un

id
ad

es
 c

am
pe

sin
as

, s
itu

ac
ió

n 
qu

e 
an

te
s d

el
 m

er
ca

do
 a

lte
rn

at
iv

o 
er

a 
m

uy
 d

ifí
ci

l.

m
ot

iv
ad

o 
po

r 
el

 c
on

oc
im

ie
nt

o 
de

 
nu

ev
os

 m
er

ca
do

s 
po

r 
m

ig
ra

ci
ón

 y
 

po
r 

lo
s 

m
ej

or
es

 p
re

ci
os

 e
n 

la
 v

en
ta

 d
e 

pr
od

uc
to

s. 
o

tr
o 

el
em

en
to

 re
le

va
nt

e 
ha

 
sid

o 
la

 fo
rm

a 
or

ga
ni

za
tiv

a, 
qu

e 
ha

 p
er

-
m

iti
do

 g
es

tio
na

r 
lo

s e
sp

ac
io

s d
e 

ve
nt

a.

lo
s c

an
al

es
 d

e 
co

m
er

ci
al

iz
ac

ió
n 

de
 lo

s 
pr

od
uc

to
s 

ca
m

pe
sin

os
 e

st
án

 c
on

tr
ol

a-
do

s 
po

r 
in

te
rm

ed
ia

ri
os

.

se
 h

an
 e

xp
an

di
do

 la
s e

x-
pe

ri
en

ci
as

 c
on

 m
er

ca
do

s, 
tia

ng
ui

s 
y 

fe
ri

as
.

T
ec

n
o
lo

g
ía

 a
m

b
ie

n
ta

l

té
cn

ic
as

 a
gr

oe
co

ló
gi

ca
s 

qu
e 

in
-

cl
uy

en
 l

a 
ca

pt
ac

ió
n 

y 
ap

ro
ve

ch
a-

m
ie

nt
o 

de
 a

gu
a, 

la
 n

iv
el

ac
ió

n 
de

 
su

el
os

, a
pa

ra
to

 a
, a

bo
no

s o
rg

án
ic

os
, 

as
oc

ia
ci

ón
 y

 ro
ta

ci
ón

 d
e 

cu
lti

vo
s y

 
el

 c
on

tr
ol

 n
at

ur
al

 d
e 

in
se

ct
os

.

In
cr

em
en

ta
l-

ra
d
ic

al
, 

de
bi

do
 a

 l
a 

ap
ro

pi
ac

ió
n,

 u
so

 y
 r

ec
up

er
ac

ió
n 

de
 

té
cn

ic
as

 a
gr

oe
co

ló
gi

ca
s, 

qu
e 

im
pu

lsa
n 

fo
rm

as
 d

e 
pr

od
uc

ci
ón

 q
ue

 n
o 

de
pe

n-
de

n 
de

 l
os

 i
ns

um
os

 y
 a

gr
oq

uí
m

ic
os

. 
t

am
bi

én
 e

s 
un

a 
ac

tiv
id

ad
 r

ad
ic

al
, 

ya
 

qu
e 

la
s p

rá
ct

ic
as

 a
gr

oe
co

ló
gi

ca
s h

an
 in

-
flu

id
o 

en
 o

tr
os

 e
sp

ac
io

s y
 p

ro
du

ct
or

es
.

im
pu

lsa
do

 p
or

 c
on

oc
im

ie
nt

os
 l

oc
al

es
 

so
br

e 
se

m
ill

as
 y

 t
éc

ni
ca

s 
de

 s
ie

m
br

a. 
t

am
bi

én
 h

a 
si

do
 f

o
m

en
ta

do
 p

o
r 

re
de

s 
de

 o
rg

an
iz

ac
io

ne
s 

so
ci

al
es

 y
 

am
bi

en
ta

lis
ta

s

pr
og

ra
m

as
 g

ub
er

na
m

en
ta

le
s 

e 
in

st
itu

-
ci

on
es

 q
ue

 fo
m

en
ta

n 
el

 u
so

 d
e 

pa
qu

et
es

 
te

cn
ol

óg
ic

os
.

O
rg

an
iz

ac
io

n
al

 p
ar

a 
el

 m
ed

io
 a

m
b
ie

n
te

m
od

el
o 

de
 c

ap
ac

ita
ci

ón
 d

e 
c

am
-

pe
sin

o 
a 

c
am

pe
sin

o.

R
ad

ic
al

. l
a 

or
ga

ni
za

ci
ón

 c
am

pe
sin

a 
se

 
ap

ro
pi

a 
y 

de
sa

rr
ol

la
 lo

s c
on

oc
im

ie
nt

os
 

y 
ca

pa
ci

da
de

s 
qu

e 
le

s 
pe

rm
ite

n 
sis

te
-

m
at

iz
ar

 u
na

 m
et

od
ol

og
ía

 i
nn

ov
ad

or
a, 

co
n 

la
 q

ue
 d

ifu
nd

en
 su

 p
ro

pu
es

ta
 p

ro
-

du
ct

iv
a 

y 
or

ga
ni

za
tiv

a 
co

n 
ot

ro
s g

ru
po

s 
ca

m
pe

sin
os

, a
 m

an
er

a 
de

 in
te

rc
am

bi
ar

 
sa

be
re

s 
en

 t
em

as
 d

e 
ag

ro
ec

ol
og

ía
 y

 
ge

st
ió

n 
de

 la
s 

tie
rr

as
, a

gu
as

 e
 i

ns
um

os
 

pa
ra

 la
 p

ro
du

cc
ió

n 
su

st
en

ta
bl

e.

Fo
rt

al
ec

im
ie

nt
o 

de
 e

sp
ac

io
s c

ol
ec

tiv
os

 
de

 lo
s p

ro
pi

os
 c

am
pe

sin
os

 p
ar

a 
la

 v
in

-
cu

la
ci

ón
 y

 c
ap

ac
ita

ci
ón

, e
n 

la
s 

qu
e 

se
 

ex
tie

nd
en

 la
s 

re
de

s 
de

 a
po

yo
 e

nt
re

 la
s 

ex
pe

ri
en

ci
as

 o
rg

an
iz

at
iv

as
 y

 p
ro

du
c-

tiv
as

 c
am

pe
si

na
s. 

t
am

bi
én

 s
e 

in
cl

uy
e 

la
 a

rt
ic

ul
ac

ió
n 

co
n 

as
es

or
es

, 
té

cn
ic

os
 

y 
ac

ad
ém

ic
os

.

Fa
lta

 d
e 

ap
oy

os
 g

ub
er

na
m

en
ta

le
s 

pa
ra

 
lo

s 
es

fu
er

zo
s 

de
 o

rg
an

iz
ac

ió
n 

ca
pa

ci
-

ta
ci

ón
, q

ue
 s

e 
de

le
ga

n.

Fo
rm

an
 p

ar
te

 d
e 

la
 r

ed
 

la
ti

no
am

er
ic

an
a 

de
 e

x-
pe

ri
en

ci
as

 d
e 

ca
pa

ci
ta

-
ci

ó
n

 d
e 

c
am

pe
si

n
o

 a
 

c
am

pe
sin

o.

Fu
en

te
: e

la
bo

ra
ci

ón
 p

ro
pi

a 
a 

pa
rt

ir 
de

l t
ra

ba
jo

 d
e 

ca
m

po
 e

n 
20

18
 y

 2
01

9.



154

una mirada a la ecoinnovación en organizaciones locales en méxico

La ecoinnovación en el GVG y en Alma de Maíz Yu-Mhu

las dos experiencias estudiadas (gvg y el grupo alma de maíz Yu-mhu) se inscri-
ben en un esfuerzo por resignificar las modalidades de innovación que se impulsan 
desde las condiciones actuales de las formas de vida campesina.

los escenarios iniciales de ambas experiencias ejemplifican los problemas so-
cioeconómicos, ambientales y productivos de los campesinos y ejidatarios del altipla-
no central del país. el gvg representa un esfuerzo organizativo y productivo de más 
de 30 años, en el que campesinos y campesinas enfrentan el deterioro ambiental de 
sus terrenos ejidales para la siembra de maíz. este problema se debe a la falta de agua 
y los efectos de las sequías, más los impactos en sus suelos, tanto por la fuerte erosión 
como por el uso extendido de agroquímicos, además de la dependencia productiva y 
de paquetes tecnológicos de producción de maíz híbrido, con riego, agroquímicos y 
mecanización. a ello se le deben sumar las permanentes dificultades de mercado que 
tienen los productores rurales, quienes enfrentan canales de comercialización contro-
lados por intermediarios y “coyotes”, bajos precios, pagos extemporáneos, etcétera. de 
la misma manera, en ixtenco grupos de ejidatarios organizados desde hace unos cinco 
años tienen las mismas condiciones de dependencia de las semillas híbridas, agroquí-
micos, intermediarios, intercambio desigual, afectaciones a sus suelos y escasez de agua.

a estas dificultades hay que añadir el enfoque dominante tanto de las insti-
tuciones gubernamentales que atienden la producción rural, como de las empresas 
productoras de insumos para el cultivo del maíz. las instituciones como la antes se-
cretaría de agricultura, desarrollo rural y pesca (sagarpa, hoy secretaría de agri-
cultura y desarrollo rural-sader), la Fundación produce, el centro internacional 
de mejoramiento del maíz y el trigo (cimmYt), y el programa masagro, han in-
fluido en las políticas gubernamentales para impulsar la agricultura comercial (ce-
bada, trigo, maíz forrajero, girasol, etcétera, véase anexo 1). se promueven costosos 
paquetes tecnológicos con el objetivo principal del alto rendimiento, que resultan 
inaccesibles para la mayoría de los productores campesinos e ignoran problemas fun-
damentales que los afectan, como el de la comercialización. para esta investigación se 
realizaron entrevistas con un técnico de la Fundación produce y una investigadora 
del cimmYt, que corroboran esta afirmación.

a pesar de estas condiciones adversas, en las dos experiencias se impulsan ini-
ciativas locales innovadoras, que tienen como un importante referente el entorno 
ambiental, cultural, social e histórico de los campesinos tlaxcaltecas. en las comuni-
dades con las que se vincula el gvg el rescate del maíz nativo representa una distin-
ción de orgullo y permite preservar una serie de alimentos preparados con distintas 
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variedades del cereal, pero también con otros productos que se cosechan de la mil-
pa. en ixtenco existe la tradición del atole agrio, el cual se elabora con una variedad 
específica de maíz azul. de esta manera, aspectos culturales como las fiestas religio-
sas permiten que siga la elaboración de este atole como parte de un ritual mensual. 
de esta manera, se destacan cuatro ejes sobre los cuales se desarrollan las innovacio-
nes campesinas, a saber:

Procesos de selección y conservación de maíces nativos

este aspecto confronta la imposición de un modelo de agricultura que depende de 
maíces híbridos, los cuales son controlados por empresas agroindustriales. ello pro-
vocó que las organizaciones estudiadas buscaran mecanismos para la conservación de 
semillas nativas, la cual se lleva a cabo a partir de la identificación de las variedades 
locales con la colaboración de productores comunitarios, expertos de organizacio-
nes e investigadores, quienes desarrollaron técnicas adecuadas para su clasificación y 
conservación, lo que incluye la creación de fondos comunitarios de semillas nativas.

además, este proceso de conservación y afianzamiento del maíz nativo genera 
nuevas variedades, “hay las que se mezclan, son únicas, pero si las vuelves a sembrar 
no salen iguales” (entrevista a ortega, 2019). la selección es manual, por mejora-
miento convencional, hasta que después de 4 o 5 generaciones salgan iguales, pro-
ceso al que el entrevistado (ingeniero agrónomo egresado de Uam-xochimilco) 
llama “afianzamiento”. en ixtenco hay 30 variedades afianzadas y, a pesar de ello, no 
hay reconocimiento a los productores como fitomejoradores. la selección y con-
servación de semillas de maíz nativo, como un proceso de ecoinnovación campesi-
na, tiene repercusiones importantes en la generación de una agricultura sustentable 
y equitativa socialmente, que conserva las variedades nativas de maíz como un bien 
común de los campesinos tlaxcaltecas.

Nuevos productos y presentaciones

la importancia ambiental, sociocultural y económica de la producción del maíz es 
indiscutible para las comunidades campesinas tlaxcaltecas. no obstante, hay nuevos 
aspectos productivos y necesidades sociales que incentivan la generación de produc-
tos novedosos, que han requerido procesos de innovación por parte de algunos de 
los miembros de los grupos. en especial, resaltamos la promoción de la herbolaria, 
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con la cual se rescatan y adecúan los conocimientos sobre los efectos benéficos de 
hierbas y plantas en la salud de las personas. los miembros del gvg involucrados 
han promovido huertos de traspatio, recolección en campo y en jardines botánicos. 
se elaboran y comercializan diferentes productos como pomadas y cremas, locio-
nes, jabones, champú, extractos, microdosis, usando una diversidad de plantas, frutos 
y raíces. el mismo sentido innovador encontramos en la artesanía a partir de maíces 
nativos y otras semillas en ixtenco, que comprenden cuadros, portadas, alfombras, 
adornos y joyería; en las ferias o fiestas del maíz, tanto en vicente guerrero como 
en ixtenco, se encuentran otras artesanías como figuras de ornato a partir de las ho-
jas, los olotes, las mazorcas y las semillas.

Incorporación de técnicas y procedimientos agroecológicos llevados 
a cabo por familias campesinas de comunidades tlaxcaltecas

los graves impactos ambientales en los terrenos de los ejidatarios obligaron a incor-
porar y readecuar los conocimientos, prácticas y técnicas de producción agropecua-
ria para producir el maíz en condiciones de fuerte erosión, falta de agua y rechazo a 
utilizar agroquímicos. por ello, se fomentó el desarrollo y apropiación de ecotecnias 
agrícolas, como recuperación de formas de captación y aprovechamiento de agua, 
nivelación de suelos, el uso del aparato a, abonos orgánicos, asociación y rotación de 
cultivos, y control natural de insectos. a partir de la expansión de estas técnicas den-
tro de las parcelas, hay un impacto positivo hacia la siembra, productividad, cultivo y 
alimentación sana. la agroecología se ha vuelto una herramienta poderosa para las 
comunidades campesinas del estado, promovida por las organizaciones estudiadas, en 
la medida que incide en las actividades agrícolas con una serie de saberes y técnicas, 
que tienen el objetivo de conservar el entorno natural (suelo, aire, agua, flora y fau-
na) y lograr producir alimentos sanos sin dependencia de los insumos agroquímicos.5

Formas de comercialización en mercados alternativos

la comercialización de parte de la producción de las parcelas campesinas ha sido una 
de las grandes dificultades que tienen los productores, por ello surgió el mercado 

5 otra novedad que podría verse como ecoinnovación del programa masagro-cimmYt, dirigido a 
productores de maíz de temporal, es la promoción de la labranza cero.
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alternativo en la ciudad de tlaxcala. es un proyecto original y transformador, que 
permite a las y los campesinos tener precios justos al prescindir de los intermedia-
rios, además de promover la producción sana, respetuosa del ambiente y sin agroquí-
micos. este mercado es el resultado de un proceso largo de 13 años, protagonizado 
tanto por el gvg como por otras organizaciones y comunidades tlaxcaltecas, que 
han replicado los conocimientos y las formas agroecológicas de vicente guerrero.

en el mercado alternativo no sólo se comercializan productos del maíz, en-
contramos interesantes transformaciones de trigo y amaranto, así como una variedad 
de frutas, hortalizas y legumbres. este espacio también funciona como un incenti-
vo para otras comunidades, que quieren tener la oportunidad de comercializar y/o 
buscan otra forma de producir sus alimentos con prácticas sustentables y rescatan-
do semillas nativas.

Capacitación y difusión de conocimiento de Campesino a Campesino

el complejo proceso de aprendizaje de la agroecología (si bien tiene un anteceden-
te ancestral importante en la milpa) y otro tipo de comercialización, han impulsado 
formas prácticas de enseñanza-aprendizaje, en las que se incorporan metodologías 
pedagógicas para explicar entre los propios campesinos. en este proceso se desarro-
llan nuevas ideas y se retoma el conocimiento local, esto es el método de campe-
sino a campesino.

para acompañar este método de capacitación por parte de los promotores, el 
gvg elaboró diversos manuales “para una agricultura sostenible y soberanía alimen-
taria”: de suelo y fertilidad, de manejo y control de plagas, de semillas criollas o na-
tivas, de leguminosas y abonos verdes, de plantas medicinales y de fruticultura. Una 
de sus estrategias ha sido la relación con la academia y la investigación, y a la fecha 
hay tres tesis de doctorado terminadas sobre el grupo o que tienen referencias a él,6 
siete libros y publicaciones diversas,7 todos estos materiales están disponibles en su 

6 las tesis son:  “evaluación de la sustentabilidad del agroecosistema maíz en la región de Huamant-
la, tlaxcala”, de primo sánchez morales, colegio de posgraduados, puebla, 2012; “la defensa del 
maíz nativo en tlaxcala 2006-2012 (un proceso social y político”, de maría lilia medina díaz, del 
colegio de tlaxcala, 2016; y “Una propuesta de política pública agrícola para la población rural 
del centro de méxico. la agroecología como modelo de agricultura de autoconsumo”, de edgar 
rodrigo Hernández matamoros, del instituto tecnológico de monterrey, 2015. 

7 entre las publicaciones encontramos Francisco Javier ramos sánchez (1998). Grupo Vicente Gue-
rrero de Españita, Tlaxcala, dos décadas de promoción de campesino a campesino; eckart Boege y tzinnia 
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página electrónica.8 además, hay varias publicaciones recientes aún no disponibles en 
la página citadas en esta investigación (lazos, 2014; noriero y massieu, 2018; cas-
tañeda, et al., 2018; Ávila, 2019).

visto el proceso en conjunto, la producción de maíz criollo o nativo es un 
factor importante para la apropiación de agrotecnias que están generando recupe-
ración de suelos, buen uso del agua, no dependencia de agroquímicos, entre otros 
elementos socioambientales benéficos, que promueven una mejora en la relación de 
la producción campesina con el entorno natural de las comunidades, al tiempo que 
fortalecen formas de alimentación sana, productos nuevos y comercialización justa.

Hallazgos de la ecoinovación en la comunidad y en el ambiente

por décadas en tlaxcala, como en todo el país, desde las instituciones gubernamentales 
se ha fomentado el paquete tecnológico de la revolución verde (rv),9 sin atender 
los costos socioambientales ni las diferencias agroecosistémicas y socioeconómicas. 
ello redunda en un empobrecimiento genético, al promoverse sólo algunas varie-
dades híbridas, que dan altos rendimientos únicamente si se siembran con los demás 
elementos del paquete (riego, mecanización, aplicación de agroquímicos), el cual 
resulta costoso y poco accesible para la mayoría de los productores temporaleros. 

carranza (2009). Agricultura sostenible campesino-indígena, soberanía alimentaria y equidad de género. Seis 
experiencias de organizaciones indígenas y campesinas en México; Brot-pidaassa (programa de inter-
cambio, diálogo y asesoría en agricultura sostenible y soberanía alimentaria) (2006). Construyen-
do procesos de campesino a campesino;  Juliana mercon (2018), Experiencias de colaboración transdisciplina-
ria para la sustentabilidad; primo sánchez (2014). El cambio climático y la agricultura campesina e indígena 
sostenible en el centro y sur de México; primo sánchez y omar romero (coordinadores) (2017), El 
sistema milpa y la producción de maíz en la agricultura campesina e indígena de Tlaxcala; y rafael reyga-
das y sergio vega (coordinadores) (2018), Rostros y voces de organizaciones de la sociedad civil.

8 [https://gvgtlaxcala.org/].
9 el paquete de la revolución verde, que se originó en méxico a comienzos de la segunda mitad del 

siglo xx, consiste en la siembra de monocultivo de semillas híbridas mejoradas de alto rendimien-
to, aplicación de fertilizante químico, herbicidas y plaguicidas, siembra mecanizada y riego. si bien 
se obtuvieron variedades de alto rendimiento en trigo y maíz, éstas aumentan la productividad 
sólo si se dan todas las condiciones del paquete, inaccesibles para la mayoría de los productores 
minifundistas temporaleros (Hewitt, 1975). Hay altos costos ambientales y sociales, puesto que 
después de décadas de aplicación de agroquímicos existe contaminación de suelo y agua, erosión 
del primero, así como empobrecimiento genético por la compra y siembra reiterada de semillas 
híbridas.
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la milpa,10 invento mesoamericano de policultivo y virtudes agroecológicas, casi ha 
desparecido en algunas zonas del estado debido a esta presión.

sin embargo, desde las organizaciones campesinas se ha dado una respuesta a 
esta pérdida de diversidad genética y variedades de maíz nativo (en tlaxcala existen 
aproximadamente 150). es importante mencionar que un antecedente que facilitó 
la adopción de la agroecología es la pervivencia del sistema milpa, pese a las presio-
nes de instituciones gubernamentales porque se abandone por el monocultivo de 
alto rendimiento típico de la revolución verde (rv). en el caso del gvg, la siembra 
de estos granos en el sistema milpa, sin agroquímicos, con abonos verdes y propues-
tas de consumo de las hierbas que crecen como parte de este sistema (verdolagas, 
quelites, quintoniles), enriquecen la calidad de los suelos y mejoran la alimentación, 
inclusive con el consumo de los chapulines, en vez de eliminarlos con insecticidas 
contaminantes; también se promueven nivelación y terrazas que conservan el suelo.

por otro lado, el grupo vicente guerrero (gvg) ha sido pionero en la reali-
zación de las Ferias del maíz, que ahora se llevan a cabo en más comunidades del 
estado (entre ellas ixtenco, donde se localiza alma de maíz Yumhu), promueve téc-
nicas agroecológicas de siembra y fondos comunitarios de semillas. Un efecto de 
esta promoción de los maíces nativos es que sus usos se han diversificado, lo que se 
expresa en la elaboración de artesanías (que se exponen y comercializan en las ferias 
y exposiciones) y en las portadas, cuadros y alfombras que se elaboran en ixtenco.

es por estas prácticas de rescate y promoción de las variedades nativas, que se 
dan en el marco de la propuesta política de la soberanía alimentaria y a contraco-
rriente del modelo hegemónico promovido por los gobiernos estatal y nacional, 
que consideramos que ambas organizaciones estudiadas realizan una ecoinnova-
ción. ello porque la siembra y rescate de los maíces nativos, junto con la promoción 
de técnicas agroecológicas, han conducido al mejoramiento de los agroecosiste-
mas. aunque la milpa en la que se siembra maíz nativo en policultivo básicamen-
te con maíz, calabaza y frijol es una técnica ancestral, consideramos que en los 
casos estudiados hay ecoinnovación porque son recientes el uso de otras técnicas 
agroecológicas como los abonos verdes, el consumo de los chapulines, los fondos 
comunitarios de semillas, las Ferias del maíz con sus variantes y la elaboración de 
artesanías. todo ello ha permitido que se conserve la riqueza cultural y genética 
de las variedades nativas.

10 la milpa básica consiste en la siembra conjunta de maíz, frijol y calabaza, a los cuales se agregan 
otras plantas distintas según el agroecosistema de que se trate (aguilar et al., 2007).
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además de estos hallazgos comunes, a continuación especificamos algunos 
referentes a las dos organizaciones, para después reflexionar sobre el concepto de 
ecoinnovación.

en las entrevistas son claras las distintas concepciones de la innovación en el maíz 
en tlaxcala entre actores diversos como gvg, centro de economía social, cimmYt, 
Fundación produce, gran productor, académicos de la Universidad de tlaxcala y el 
colegio de tlaxcala, muchas veces contrapuestas entre sí (anexo 1). el problema 
ambiental del estado que se menciona con más frecuencia en varias entrevistas es la 
contaminación del río atoyac.

Grupo Vicente Guerrero

respecto a la ecoinnovación, es claro que no toda la innovación en el maíz y la 
agricultura conlleva una preocupación ambiental, ni considera una problemá-
tica de autosuficiencia y soberanía alimentaria. el estado tiene un importante 
patrimonio cultural alimentario con base en el maíz, hay una riqueza impresio-
nante de maíces nativos y gastronomía. todo ello existe pese a que las políticas 
gubernamentales promueven el modelo homogéneo y productivista de la rv, 
que contrasta con esta riqueza y diversidad. en el momento del trabajo de cam-
po (2018-2019), existían expectativas de cambio con el nuevo gobierno entre 
varios entrevistados.

Alma de Maíz Yu-Mhu

tiene cuatro integrantes en ixtenco, quienes desde 2014 promueven la siembra, con-
sumo y difusión de los maíces nativos a través de distintas redes. realizan una labor 
en diversos eventos y exposiciones, además de ser autores de portadas y alfombras, 
para lo cual se les solicita en otros municipios de tlaxcala y otros estados. especial 
mención merecen la presencia del maíz “ajo” o tunicado, un ancestro del maíz que 
pervive y se siembra en el municipio, aunque no tiene valor comercial, así como el 
arraigo a la siembra de maíz azul y consumo del atole agrio de éste, es muy popu-
lar en las fiestas religiosas.

la ecoinnovación o innovación ecológica con beneficio ambiental por lo ge-
neral se refiere al desarrollo de productos y procesos que contribuyen al desarrollo 
sustentable, aplicando conocimientos y estrategias comerciales para generar mejoras 
ecológicas. este tipo de tecnologías directa e indirectamente suelen dejar de lado los 
conocimientos locales o tradicionales en la construcción de la sustentabilidad. tanto 
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en el grupo alma de maíz Yu-mhu como en el gvg podemos identificar aportacio-
nes importantes a la redefinición de la ecoinnovación. lo interesante es que, sobre 
todo en ixtenco, la innovación surge de la tradición, es decir, consiste en el rescate 
de los maíces criollos o nativos de distintas variedades y colores para la realización 
de alfombras, portadas, cuadros, artesanías y bisutería, además de su consumo como 
alimento, en lo que destaca el atole agrio. la elaboración de los productos artesanales 
y alimentos con base en el maíz forma parte ya de la cultura del pueblo. en el gvg 
la ecoinnovación surge para hacer frente a condiciones socioambientales adversas 
a los productores, y al incremento en la productividad y la obtención de alimentos 
sanos sin deteriorar el medioambiente.

los dos casos en tlaxcala nos permiten discutir y confrontar el concepto con-
vencional o tradicional de ecoinnovación con los hallazgos. el concepto de innova-
ción más difundido es el propuesto por el Manual de Oslo (ocde, 2012), en el que 
se entiende por innovación la concepción e implantación de cambios significativos 
en el producto, el proceso, la mercadotecnia o la organización de la empresa, con el 
propósito de mejorar los resultados. es de observarse que dicha definición es lineal 
y se refiere sólo a empresas que buscan ganancias, lo cual no coincide con los dos 
casos estudiados. ambas organizaciones realizan una labor de siembra y preservación 
de maíces nativos, reivindicando además la milpa y las técnicas agroecológicas. sus 
razones tienen más que ver con la sobrevivencia y resistencia (re-existencia en tér-
minos de porto-gonçalves y Betancourt, 2016), que con la obtención de ganancias, 
y se ha hecho a contracorriente de la tendencia hegemónica de las políticas guber-
namentales y los mercados en cuanto al modelo tecnológico.

la ecoinnovación aquí consiste tanto en la revitalización de técnicas ancestra-
les, como la milpa, como en el anclaje en la cultura y varias de sus manifestaciones, 
como la religión y la alimentación. consideramos importante mencionar que en 
ambos grupos la capacidad de innovar también se liga con una participación y po-
sicionamiento político a favor de la agricultura campesina y la soberanía alimenta-
ria. la parte privilegiada que concede la definición convencional al mercado como 
estimulante de la innovación tampoco se cumple en nuestro caso, pues los maíces 
nativos tienen desventajas en los mercados convencionales. pese a ello, ambas orga-
nizaciones muestran capacidad de generar sus propios mercados, lo que se observa 
en el esfuerzo del mercado alternativo de tlaxcala, las Ferias y Fiestas del maíz, la 
presencia en eventos y a través de redes diversas, y la elaboración de artesanías, por-
tadas y alfombras en ambas organizaciones.

es importante mencionar que el renacimiento del interés en el maíz nativo 
entre investigadores, consumidores y productores se relaciona con el riesgo que 
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representa para estas variedades la siembra comercial de maíz transgénico. como 
mencionamos anteriormente, la demanda colectiva ha detenido la expansión de 
estas nuevas plantas y tiene un papel activo en la conservación del maíz nativo y 
la agroecología.

respecto a la búsqueda de sustentabilidad que comprende el concepto de 
ecoinnovación, consideramos que la evidencia que nos brindan ambos grupos va 
mucho más allá de la definición convencional del informe Brundtland, en el que el 
desarrollo sostenible es “el que satisface las necesidades del presente sin comprome-
ter la habilidad de generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades” (onU, 
1987). en nuestros casos, el objetivo de actuar para mejorar el medioambiente tiene 
razones culturales, de búsqueda de soberanía alimentaria y de resistencia, de man-
tener un modo de vida campesino pese a las condiciones adversas. en el cuadro 2 
mostramos el impacto de la ecoinnovación en el grupo vicente guerrero y en el 
cuadro 3 el impacto de la ecoinnovación del grupo alma de maíz Yu mhu.

cuadro 2. impacto de la ecoinnovación en la organización 
grupo vicente guerrero

ámbito ambiental económico social cultural

interno
(organización)

– recuperación de sue-
los mediante técnicas 
agroecológicas.

– se dejaron de usar 
fertilizantes químicos.

– incentivar el sistema 
milpa y de esta forma 
se evita el monocul-
tivo y a su vez la ero-
sión de los suelos.

– tanto el mercado 
alternativo como 
las Ferias son ni-
chos de comercio 
justo para produc-
tos que vienen del 
campo y que histó-
ricamente han sido 
relegados por el 
sistema neoliberal. 
el uso de estos es-
pacios de comercio 
económico y de 
saberes contribuye 
a la economía de las 
y los productores.

– metodo log í a  “de 
campesino a cam-
pesino” aprendida en 
intercambios con gua-
temala desde inicios de 
la década de 1980.

– la comunidad y el 
ejido tienen beneficios 
económicos y de pres-
tigio regional y nacio-
nal por la organización 
de las Ferias del maíz.

– en el ejido y en la co-
munidad se genera un 
proceso de revaloriza-
ción y recuperación de 
maíces nativos, milpa 
y de conservación de 
suelos y agrobiodiver-
sidad.

– aumento de la produc-
tividad, conservación 
de los recursos natura-
les y mejor alimenta-
ción.

– se continúa con 
rituales importantes 
como la elabora-
ción del atole agrio 
y se transmite el 
conocimiento de 
la elaboración de 
alfombras portadas.

– el rescate y la con-
servación de semi-
llas nativas también 
se transmite a las 
nuevas generacio-
nes.



ámbito ambiental económico social cultural

externo
(comunidad y 
visitantes)

– el consumo de ali-
mentos saludables en 
las personas que visi-
tan tanto los pueblos 
como el mercado 
alternativo se ve im-
pactado de manera 
positiva y así se incen-
tiva a que como con-
sumidores demanden 
productos elaborados 
con técnicas agroeco-
lógicas, esto funciona 
en efecto espiral y 
contribuye positiva-
mente a los aspectos 
ambientales.

– los alimentos y 
productos que se 
comercializan en 
el mercado y en las 
ferias son más ac-
cesibles económi-
camente. algunos 
productos son ma-
nufacturados por 
los mismos produc-
tores, tales como 
jabones, champús, 
café, miel, harinas 
y artesanías.

– influencia de las prácti-
cas agrícolas aplicando 
métodos agroecológi-
cos en comunidades 
de tlaxcala (ixtenco, 
atotonilco, españita, 
vicente guerrero, Be-
nito Juárez, san Felipe 
cuauhtenco y tetlano-
hcan).

– difusión de las Ferias 
del maíz a nivel nacio-
nal.

– en las Ferias del maíz 
se organizan eventos 
socioculturales de pro-
moción a la soberanía 
alimentaria, promueven 
la riqueza gastronómica 
con base en el maíz, 
elaboran productos 
artesanales con sub-
productos de la planta 
de maíz, revaloran las 
variedades de maíz y 
otras plantas nativas.

– influencia en organi-
zaciones locales pro-
motoras de la siembra 
y consumo de maí-
ces nativos y técnicas 
agroecológicas, como 
“corazón de mujer” 
en atotonilco y “alma 
de maíz Yu-mhu” en 
ixtenco.

– Fundadores y promo-
tores del mercado al-
ternativo de tlaxcala 
desde hace 13 años, 
donde han incursiona-
do en la herbolaria.

– cuenta con financia-
miento internacional.

– las y los visitantes 
tienen la oportu-
nidad de conocer 
otras formas de 
relacionarse con 
la tierra y con los 
alimentos que lle-
gan a sus mesas, al 
encontrarse con la 
riqueza inmensa de 
las variedades de 
maíz nativo.

– la oportunidad de 
conocer diferentes 
plantas, comidas y 
formas diversas de 
estar en este mundo.

Fuente: elaboración propia.

cuadro 2. impacto de la ecoinnovación en la organización (continúa)
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cuadro 3. aportaciones al concepto derivadas del caso. 
grupo alma de maíz Yu-mhu

concepto general aspectos nuevos que aporta origen de la aportación

a partir de la idea de cambios con-
cretos que sean novedosos en el lugar 
o para la organización y que reduz-
can el impacto ambiental modifican-
do la interacción convencional entre 
los agentes involucrados y que se 
explican porque “los productores de 
alma de maíz Yu-mhu en ixtenco 
han comenzado una labor de rescate 
y conservación de maíces nativos 
que existían desde tiempos ancestra-
les y se han conservado en ixtenco, 
específicamente se identifican como 
conservadores del maíz ajo o tunica-
to, ancestro de las variedades actuales. 
el aporte de alma de maíz Yu-mhu 
es promover y dar a conocer en otros 
espacios, exposiciones y mercados, 
de los maíces nativos, las artesanías 
y las portadas y tapetes”.

siembra y conservación de maíces 
nativos.
elaboración de artesanías, portadas 
y tapetes con semillas de maíces 
nativos y otras plantas.
realización de Feria del maíz.

grupo originado en 2014. cuatro 
miembros activos en ixtenco, vin-
culación con eventos nacionales 
relacionados con maíces nativos.
reivindicación de identidad indí-
gena como única comunidad otomí 
en tlaxcala.

apoyo en el municipio, redes de 
colaboración con organizaciones 
similares, participación en eventos, 
prestigio para elaboración de por-
tadas y tapetes en tlaxcala y otros 
estados.

rescate de siembra de milpa con 
beneficios en la agrobiodiversidad. 
preservación del maíz ajo o tunicato.

valoración de productores de maí-
ces nativos al acudir a eventos para 
venta de joyería y otras artesanías, y 
exposición de sus variedades.

prestigio creciente de ixtenco como 
productor y conservador de maíces 
nativos y de portadas y tapetes.
“afianzamiento” de var iedades 
nativas, obtener las características 
deseadas (muy importante el color) 
en varias generaciones.

Fiuente: elaboración propia.

Consideraciones finales

la ecoinnovación en las dos organizaciones pasa por su posición de detener una tec-
nología riesgosa para la agrobiodiversidad y propia del modelo agrícola hegemónico: 
la ingeniería genética y el maíz transgénico. la investigación muestra que la innova-
ción no avanza sólo por parte de las empresas ni de manera lineal, hay importancia 
de las resistencias, prácticas políticas y alianzas, y es fundamental el papel del cono-
cimiento científico en colaboración con los saberes locales. esta colaboración está 
presente en las dos organizaciones.

el modelo agrícola hegemónico de la revolución verde ha demostrado ser in-
sustentable, pese a que sí ha obtenido incrementos en la productividad, pero a un 
alto costo socioambiental. es aún dominante, por lo que opciones agroecológicas y 
de rescate de maíces nativos son movimientos de resistencia, que sostienen propues-
tas locales valiosas, con cada vez más reconocimiento externo.
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la propuesta de los mercados locales contra el acaparamiento de “coyotes” es 
también de sobrevivencia y resistencia, en la que no se dan los incentivos empresa-
riales considerados en el concepto convencional de innovación. por ello, podemos 
concluir que no siempre los mercados convencionales promueven ecoinnovaciones.

el aspecto específico de la preservación del maíz tunicado, pese a que no tiene 
éxito comercial, sólo algunas propiedades medicinales, nos muestra que hay razo-
nes culturales y ambientales, así como de prestigio de la comunidad, las cuales pesan 
más que el estímulo del mercado para promover la ecoinnovación. Un caso parecido 
son los maíces azules, si bien estos han logrado nichos de mercado específicos y se 
reconocen cada vez más sus propiedades medicinales. estas expresiones de la ecoin-
novación de las y los campesinos tlaxcaltecas se inscriben dentro de la categoría de 
sistemas alternativos de producción y consumo más benignos con el medioambiente.

respecto a los nuevos productos y mercados, encontramos también razones 
similares, no de mercado sino religiosas y culturales, en la elaboración de cuadros, 
portadas y alfombras en ixtenco, las cuales tienen cada vez más reconocimiento ex-
terno, incluido el hecho de que el gobierno del estado las considera como patrimo-
nio cultural de tlaxcala.

en el caso de ixtenco, observamos limitaciones organizativas para la ecoinno-
vación, puesto que la organización y los recursos son fundamentales, y hay carencias 
al respecto, aunque se cuenta con el apoyo del municipio y la tenacidad de alma de 
maíz Yu-mhu. sin embargo, hay contraste con el gvg quien, además de su persis-
tencia, larga trayectoria y aprendizaje, tiene financiamiento internacional.

Una conclusión de estos casos es que la dimensión sociocultural es un estímu-
lo importante para la ecoinnovación, y que el aspecto de conservación ambiental y 
generación de sustentabilidad no necesariamente obedece a razones de éxito en el 
mercado, sino a la existencia de una cosmovisión distinta (indígena-campesina) y a 
una posición política en cuanto al objetivo de la soberanía alimentaria.
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Identificación de los entrevistados:

constantino. puesto desempeñado: encargado de turismo del municipio. cargo en la admi-
nistración municipal, también productor de maíces nativos desde hace más de 10 años. 
ixtenco. Fecha de aplicación de la entrevista: 23 de septiembre del 2019.

concepción, productora de maíces nativos, ixtenco. Fecha de aplicación de la entrevista: 23 
de septiembre del 2019.

vicente ortega. productor y promotor miembro de la sociedad cooperativa alma de maíz 
Yu-mhu. antigüedad en la organización del entrevistado: 7 años. Fecha de aplicación 
de la entrevista: 23 de septiembre del 2019.

andrés Huerta. productor y artesano. Fecha de aplicación de la entrevista: 24 de septiem-
bre del 2019.

emiliano Juárez. productor del grupo vicente guerrero. tianguis alternativo tlaxcala. Fecha 
de aplicación de la entrevista: 27 de agosto del 2018.

clara sánchez. presidenta del grupo vicente guerrero. tianguis alternativo tlaxcala. Fecha 
de aplicación de la entrevista: 27 de agosto del 2018.

Francisco castro pérez. profesor investigador de la Universidad autónoma de tlaxcala. Fecha 
de aplicación de la entrevista: 27 de agosto del 2018.

Fernando cuatecontzi. centro de economía social. Fecha de aplicación de la entrevista: 28 
de agosto del 2018.

pedro Hernández. productor y miembro de la sociedad cooperativa alma de maíz Yu-mhu. 
Fecha de aplicación de la entrevista: 23 de septiembre del 2019.

tito cortes espinosa, Fundación produce tlaxcala. Fecha de aplicación de la entrevista: 28 
de agosto del 2018.
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Anexo 1 
tlaxcala. red de actores y su propuesta de ecoinnovación para maíz

actor entrevistado milpa, maíces nativos. 
agroecología

agricultura convencional 
con uso intensivo de insumos

grupo vicente guerrero: clarita milpa, rescate de maíces nativos, 
recuperación de suelos, mercado 
alternativo

grupo vicente guerrero: emiliano Herbolaria, rescate de saberes, bio-
diversidad, mercado

Fundación produce
ingeniero cortés

cultivo de girasol, labranza cero, 
ponedoras

centro de economía social Huertos biointensivos orgánicos, 
biodigestores, agricultura campesina 
(no mencionaron milpa)

gran productor de maíz-
coapiaxtla

maíz híbrido, riego, agroquímicos, 
mecanización, monocultivo de alto 
rendimiento

académicos de Universidad de 
tlaxcala y colegio de tlaxcala

agroecología, señalamiento de 
ausencia de milpa, pérdida de agri-
cultura campesina

investigadora de cimmyt masagro-pequeños productores 
de temporal, agricultura de con-
servación

masagro-pequeños productores de 
temporal, maquinaria para siembra, 
monocultivo, semillas mejoradas 
híbridas

Fuente: trabajo de campo, 2018.
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caso 6 
smartFish ac, rescate de valor de la pesca responsable. 

ecoinnovar en Baja california

Laura P. Peñalva Rosales
Sergio Solís Tepexpa

Introducción

smartFishac, rescate de valor de la pesca responsable (smartFishac) es una aso-
ciación civil fundada por un grupo de jóvenes profesionales de la biología y la ocea-
nografía, entre otros; con una experiencia muy estructurada para llevar a cabo un 
modelo de recuperación de valor del producto pescado con base en el desarrollo de 
prácticas sustentables, la capacitación de los pescadores y la educación de los con-
sumidores.

para conocer a esta asociación, accedimos a su sitio en internet que muestra 
información muy amplia sobre su propósito y trabajo. además, se realizó una entre-
vista en forma virtual con su directora ejecutiva, quien nos proporcionó tres artícu-
los académicos que sustentan la filosofía de esta asociación.

la información obtenida nos hizo considerar a smartFishac-rescate de 
valor de la pesca responsable como modelo de referencia de una organización in-
novadora en diversos aspectos: tanto de la directriz que guía su apoyo a las comu-
nidades como en las relaciones inter-organizacionales, así como en los referentes 
que siguen para las prácticas sustentables en la comunidad.

en este capítulo presentaremos: 1. los antecedentes del contexto; 2. los an-
tecedentes y la descripción de la organización; 3. la identificación lograda de los 
elementos de ecoinnovación; 4. la descripción y análisis de la situación previa y 
el desarrollo de la ecoinnovación; 5. los hallazgos relacionados con el impacto de 
la ecoinnovación en la comunidad y en el ambiente; 6. las aportaciones al con-
cepto de ecoinnovación que este caso provee y, finalmente, 7. algunas considera-
ciones finales.
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Contexto de la región de estudio

méxico cuenta con 11,122 km de litoral continental y con una zona económica 
exclusiva marítima de 3,149,920 km2, en la que se desarrolla la actividad pesquera. 
año con año se capturan entre 1.2 y 1.5 millones de toneladas de especies, gracias 
a una flota pesquera que rebasa las ochenta mil embarcaciones (siap, 2013). de las 
regiones pesqueras en que se divide al país, se considera que la más importante es la 
región i que comprende los mares de la península de Baja california y de los esta-
dos de sonora y sinaloa. en esta región se capturan, entre otras especies: atún, cala-
mar, camarón, langosta, lisa, anchoveta, pepino de mar, sagazo y sardina. en 2011, la 
producción de acuicultura y pesca en méxico ascendió a 1.66 millones de toneladas. 
sonora, sinaloa, Baja california, Baja california sur y veracruz concentraron 79% 
del total. de acuerdo con cifras de la comisión nacional de acuacultura y pesca, 
sonora realizó la mayor aportación. el estado produjo 611 millones de diversas es-
pecies, es decir, 37% del total. (Franco, 2012)

la población dedicada a la pesca es de aproximadamente 11,6001 personas, sólo 
en Baja california (inegi-enoe, 2018).

mapa 1. regiones pesqueras en méxico

Fuente: comisión nacional de acuacultura y pesca (2010).

1 promedio de cuatro trimestres.
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Antecedentes y descripción de la organización

Un grupo de profesionales en ciencias de la vida (biólogos, oceanógrafos, etc.) que 
trabajaron en diversas comunidades pesqueras, la primera de las cuales fue la comu-
nidad del puerto adolfo lópez mateos, en Baja california sur; “se percató de que la 
manipulación inadecuada del pescado daba como resultado un producto de calidad 
muy deficiente y de bajo precio. con la intención de impulsar un cambio y rescatar 
el valor del pescado (calidad y precio), el equipo asesoró a un grupo de pescadores 
para que adoptaran artes de pesca más selectivas y mejoraran el manejo post-cap-
tura”. incluso, en esta primera experiencia, los convencieron de crear una empresa 
para comercializar el producto, a la que los pescadores llamaron productos marinos 
sustentables de puerto lópez mateos (promar) misma que operaron junto con sus 
esposas, hermanas e hijas (smartFishac, s.f.).

con las primeras experiencias, los integrantes de smartFishac fueron su-
mando aprendizajes diversos que los llevaron a diseñar metodologías para identi-
ficar a priori las pesquerías y los grupos de pescadores con mayor potencial para 
la adopción de cambios en la pesca y en el tratamiento postcaptura; también los 
llevaron a hacer mejoras a un modelo inspirado en artículos científicos que da-
ban cuenta de situaciones y experiencias similares en pesquerías artesanales (pes-
querías de pequeña escala) en otras partes del mundo. a este modelo le llamaron 
modelo de rescate de valor (mrv). adicionalmente, vieron la necesidad de de-
sarrollar “herramientas para fortalecer la capacidad empresarial de las cooperati-
vas e incorporar un buen intermediario que se encargue de la comercialización” 
(smartFishac, s.f.). así, alrededor de 2012 y ya en el segundo proyecto, se capa-
citó a “una cooperativa pesquera de alto nivel de organización” para obtener un 
filete de pescado de primera calidad que fue vendido en restaurantes de la paz, 
los cabos y ensenada.

en 2013, smartFishac fue constituida legalmente. con el propósito de res-
catar el valor de los pescados y los mariscos, se planteó como objetivo ofrecer un 
producto de primera calidad para un mercado gourmet y el programa piloto de tra-
zabilidad, lo cual resultó un gran reto en la pesca artesanal. en estos primeros cinco 
años de vida de smartFishac, se ha acercado a 22 pesquerías artesanales en méxico 
y asesorado en la comercialización de camarón azul, verdillo, jurel y pez blanco en 
distintos segmentos del mercado (smartFishac, s.f.). la ac trabaja para fomentar la 
pesquería sostenible, para que los mercados reconozcan el buen manejo de los re-
cursos por parte de las pesquerías y para que éstas incrementen sus capacidades para 
que puedan producir y procesar su pesca con los criterios de calidad, inocuidad y 
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trazabilidad requeridos para comercializar el producto en mercados que recono-
cen la calidad, la sostenibilidad ambiental y la responsabilidad social, y que la pesca 
sea entonces económicamente rentable. smartFishac asume que “el mercado pue-
de impulsar cambios efectivos en la pesca a nivel ambiental, social y económico” y 
por ello colabora “para generar incentivos para la pesca artesanal ambientalmente 
sostenible”2 (smartFishac, s.f.).

Estructura de la organización

actualmente, los colaboradores directos son nueve (mujeres y hombres; mexicanos 
y extranjeros), pero han formado diversas redes de colaboración pues su enfoque 
es trabajar en estrecha colaboración y de modo complementario con los grupos de 
pescadores, las organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales, las 
empresas y las agencias de gobierno que impulsan la pesca ribereña responsable y la 
prosperidad de las comunidades pesqueras. no existe para esta asociación un orga-
nigrama como tal pues, aunque dos de las nueve personas que forman la asociación 
civil se dedican específicamente a la asesoría técnica en las pesquerías, en realidad 
“todos hacen un poco de todo” (entrevista a directora ejecutiva); pero sí se hace re-
ferencia, en su página web, a tres ejes de acción específicos:

1) asesoría y capacitación, en organización pesquera y asesoría empresarial;
2) alianzas estratégicas, referido inicialmente como enlace empresarial; y
3) soporte institucional, referido a la administración y servicios generales re-

queridos para el funcionamiento de la institución.

al centro de las decisiones se encuentra un consejo directivo, que se apo-
ya en una dirección ejecutiva para materializar las decisiones sobre los ejes de 
acción, de lo cual siempre se hace monitoreo y evaluación de impacto. (smart-
Fishac, s.f.).

2 la definición de pesca sostenible que manejan es: “aquella que conserva saludables a las poblacio-
nes de los recursos pesqueros, respeta los hábitats y garantiza que las personas que dependen de esta 
actividad puedan preservar su medio de vida” (smartFishac, s.f.). definición de smartFishac, 
inspirada en el concepto del marine stewardship council. 
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Principales, productos, procesos y/o servicios (SmartFishAC, s.f.)

el objetivo del modelo de rescate de valor (mrv) es “la asesoría a pescadores com-
prometidos con la pesca responsable para fortalecer sus capacidades empresariales, 
mejorar la calidad de sus productos pesqueros y con ello, facilitar su acceso a mer-
cados que les retribuyan por los valores ambientales y sociales de su pesca”. dicho 
modelo consta actualmente de cuatro fases:

a) sondeo, que se lleva a cabo “para comprobar que la pesquería cuenta con 
las condiciones básicas3 para instrumentar un proyecto de asesoría y capa-
citación (pac)”.

b) diagnóstico sobre la organización interna del grupo de pescadores, la pro-
ducción pesquera y el mercadeo; para determinar la capacidad de la pes-
quería y la capacidad de la introducción de cambios.

c) proyecto de asesoría y capacitación (pac), que se presenta al grupo de pes-
cadores para concertar acciones y compromisos, cuya finalidad sea mejorar 
la calidad y agregar valor a los pescados y mariscos; obtener certificaciones 
de sus embarcaciones y plantas procesadoras; generar empleos locales; for-
talecer las capacidades empresariales de la entidad pesquera; y poder tener 
acceso a mercados preferenciales, con el apoyo de un intermediario con-
fiable. el proyecto abarca: la asesoría en optimización pesquera; la asesoría 
empresarial; y la exploración de mercados.

d) apropiación del proyecto, por parte de las comunidades pesqueras.

también se realizan acciones para “fomentar el interés de los intermediarios 
para integrar la sostenibilidad ambiental, responsabilidad social, legalidad, calidad y 
trazabilidad en sus operaciones de compra-venta de productos pesqueros a través de 
herramientas y asesoría” (smartFishac, s.f.) y para desarrollar políticas de compra 
de pescados y mariscos sostenibles, tratando de integrar el concepto en la cultura de 
las grandes empresas comercializadoras. este programa se realiza bajo un mode-
lo de enlace empresarial. para las actividades específicas de la organización, ésta se 
rige por la certificación de organismos internacionales como marine stewardship 

3 esto se analiza con la medida del Índice de rescate de valor (irv), según el estándar del marine 
stewardship council (msc); la organización interna del grupo; los procesos de pesca y producción; 
y el potencial comercial. se busca un resultado del irv ≥50% para realizar un diagnóstico más 
detallado.
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council (msc),4 Fairtrade,5 aquaculture stewardship council (asc) o Bap;6 reco-
mendación amarilla o verde de seafood Watch7 y bajo un proyecto de mejora pes-
quera registrado en la página [https://fisheryprogress.org/].8

en los apartados siguientes presentaremos las características de la ecoinnova-
ción identificada en la organización, con base en la información captada mediante 
los instrumentos presentados en el capítulo 2 metodología, y el análisis de esta mis-
ma información.

Identificación de los elementos de ecoinnovación

la ecoinnovación, en el caso de smartFishac, no puede ser delimitada a un sólo 
tipo, ya que esta organización trabaja un modelo holístico, llamado modelo de res-
cate de valor (mrv), que tiene como objetivo principal la explotación racional de 

4 marine stewardship council (msc), organización que establece los estándares para la pesca soste-
nible y trazabilidad de los productos pesqueros sostenibles con certificación y mantiene a su vez, 
en colaboración con asc, un estándar para el cultivo y recolección de las algas marinas. dichos 
estándares han sido desarrollados tras un proceso de consultas con representantes de la industria 
pesquera, científicos, conservacionistas, expertos y demás partes interesadas.

5 Fairtrade, cuya certificación se creó con base en la iniciativa de comercio justo, la cual es una 
forma alternativa de comercio promovida por varias organizaciones no gubernamentales, por la 
organización de las naciones Unidas y por movimientos sociales y políticos (como el pacifismo, 
el ecologismo) que promueven una relación comercial justa entre productores y consumidores.

6 aquaculture stewardship council (asc), organización independiente, sin fines de lucro, que 
aspira a ser el programa de etiquetado y certificación líder a nivel mundial para productos del 
mar cultivados de manera responsable. el rol principal de asc es administrar los estándares mun-
diales para una acuicultura responsable, que fueron desarrollados por los Diálogos de Acuicultura de 
WWF. trabaja con productores acuícolas, procesadores de productos del mar, ventas al menudeo 
y empresas de servicio alimentario, investigadores, grupos de conservación y consumidores.

7 recomendación amarilla o verde de seafood Watch, programa seafood Watch del monterey Bay 
aquarium ofrece recomendaciones basadas en datos científicos que ayudan a los consumidores y 
empresas a tomar decisiones responsables a fin de mantener el océano sano y lleno de vida.

8 además, el proyecto de mejora pesquera de smart Fish está registrado en [https://fisheryprogress.
org/], que es una ventanilla única, lanzado en 2016 por Fisheryprogress.org, para obtener informa-
ción sobre el progreso de los proyectos mundiales de mejora de la pesca. su página web es admi-
nistrada por una organización de conservación creada por líderes de los estados Unidos y canadá 
que alinearon los esfuerzos en 2008 para perseguir una visión común para productos del mar 
sostenibles ambientalmente y trabajar juntos como la alianza de conservación para soluciones 
de productos del mar.
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los mares para minimizar el impacto en las especies marinas pero el cual implica 
introducir una serie de ecoinnovaciones de diverso tipo a las comunidades que se 
apropien del modelo.

en el cuadro 1 se hace referencia a que el mrv implica ecoinnovaciones 
en producto, proceso, organización del trabajo y organización de la mercadotec-
nia. en torno al producto y proceso, podemos decir que la misma se inicia con 
el cambio de prácticas en la fase de captura y conservación del producto en las 
embarcaciones, pues se busca poco sufrimiento en las especies capturadas y me-
jor conservación de sus cualidades nutritivas. los nuevos procesos de captura van 
acompañados con nuevos procesos de postcaptura en tierra, los cuales buscan ele-
var la calidad del producto que se ofrece al mercado mediante la instrucción a los 
pescadores para generar cortes y formas de empacado más elaborados; esto ayuda 
a que el producto se mantenga más fresco y a que los desechos, que frecuente-
mente se regresan al mar, disminuyan. el mrv también impulsa un cambio en las 
estructuras de trabajo pues facilita que los jóvenes de familias pesqueras que se 
habían alejado de la práctica de este oficio, así como las mujeres, se incorporen 
en labores relacionadas con la pesca. por otra parte, también construye y fortalece 
redes de colaboración con los llamados intermediarios, que toman un papel im-
portante en la cadena de suministro para que el producto pueda incursionar en 
mercados de mayor poder adquisitivo, como el gourmet, lo que genera un mayor 
beneficio económico al poder ofrecer un producto de mayor calidad: más fresco, 
que conserva sus nutrientes y cuyo tiempo para su consumo se ha prolongado.

si bien el propósito inicial del modelo era salvaguardar la sustentabilidad de 
los mares, smartFishac identificó que era necesario construir un marco más am-
plio que involucrara a los pescadores con mayor conocimiento de la cadena de su-
ministro. así, el mrv se ha convertido en un nuevo paradigma de pesca, que busca la 
apropiación de mecanismos de pesca sustentable, por parte de los pescadores, mos-
trándoles al mismo tiempo que con ello pueden incursionar en otros mercados con 
mejores resultados económicos. asimismo, esta ac ha identificado la necesidad de 
que existan redes de colaboración dentro de la cadena de suministro para poder te-
ner resultados positivos. sin embargo, el acceso a las comunidades no es una labor 
rápida y sencilla, ya que existe renuencia por parte de éstas a abandonar las prácticas 
menos sustentables que por años han utilizado en la pesca. además, smartFishac 
identificó que los jóvenes no están incorporándose al oficio de pescador como sus 
padres. adicionalmente, las comunidades tienen prácticas de este oficio que, debido 
a usos y costumbres, difícilmente abandonan, lo que retarda la adopción del mode-
lo de rescate de valor.



176

una mirada a la ecoinnovación en organizaciones locales en méxico

c
ua

dr
o 

1.
 i

de
nt

ifi
ca

ci
ón

 d
e 

la
 e

co
in

no
va

ci
ón

 e
n 

sm
ar

tfi
sh

ac

t
ip

o
in

te
n

si
da

d
 

m
ec

an
is

m
o

s 
in

ce
nt

iv
o

s 
B

ar
re

ra
s 

e
l m

od
el

o 
de

 r
es

ca
te

 d
e 

va
lo

r 
(m

r
v
) 

im
pl

ic
a:

•	
E

co
in

no
va

ció
n 

en
 p

ro
du

cto
 y

 
pr

oc
es

o,
 y

a 
qu

e 
in

tr
od

uc
e 

un
 m

od
el

o 
su

st
en

ta
bl

e 
de

 
ca

pt
ur

a 
y 

co
ns

er
va

ci
ón

 d
el

 
pr

od
uc

to
 q

ue
 a

de
m

ás
 e

le
va

n 
su

 c
al

id
ad

.
•	

e
n 

el
 á

m
bi

to
 d

e 
la

 O
rg

an
iz

a-
ció

n 
de

 T
ra

ba
jo

 c
on

lle
va

 u
na

 
es

tr
uc

tu
ra

 d
e 

co
op

er
ac

ió
n 

in
te

gr
an

do
 a

 l
as

 m
uj

er
es

 a
l 

tr
ab

aj
o 

de
 l

as
 p

es
ca

de
rí

as
, 

as
í c

om
o 

a 
lo

s j
óv

en
es

 d
e 

la
s 

co
m

un
id

ad
es

.
•	

e
n 

to
rn

o 
a 

la
 O

rg
an

iz
ac

ió
n 

de
 

la
 m

er
ca

do
te

cn
ia

 d
es

pl
ie

ga
 u

na
 

es
tr

at
eg

ia
 d

e 
po

sic
io

na
m

ie
n-

to
 d

el
 p

ro
du

ct
o 

m
ed

ia
nt

e 
el

 r
ec

on
oc

im
ie

nt
o 

de
 m

ar
-

ca
 s

us
te

nt
ab

le
 y

 l
a 

ca
lid

ad
. 

se
 i

nt
eg

ra
 u

na
 c

ad
en

a 
de

 
su

m
in

is
tr

o 
qu

e 
so

po
rt

a 
el

 
vo

lu
m

en
 r

eq
ue

ri
do

 p
or

 l
os

 
nu

ev
os

 c
lie

nt
es

.

e
n 

to
rn

o 
a 

pr
od

uc
to

 y
 p

ro
ce

so
, 

se
 i

de
nt

ifi
ca

n 
m

ej
or

as
 i

nc
re

-
m

en
ta

le
s y

a 
qu

e, 
co

n 
la

s m
ism

as
 

es
pe

ci
es

 c
ap

tu
ra

da
s, 

pe
ro

 a
ho

ra
 

co
n 

té
cn

ic
as

 s
us

te
nt

ab
le

s, 
se

 
ob

ti
en

en
 c

or
te

s 
y 

pr
od

uc
to

s 
m

ás
 l

im
pi

o
s 

y 
en

 m
ej

o
re

s 
co

nd
ic

io
ne

s 
de

 c
on

se
rv

ac
ió

n.

l
o

 a
n

te
ri

o
r, 

lo
gr

a 
m

ej
o

ra
s 

in
cr

em
en

ta
le

s 
en

 e
l m

er
ca

de
o 

ya
 q

ue
 se

 in
co

rp
or

an
 in

te
rm

e-
di

ar
io

s 
qu

e 
pe

rm
ite

n 
so

po
rt

ar
 

lo
s 

vo
lú

m
en

es
 r

eq
ue

ri
do

s 
po

r 
el

 n
ue

vo
 m

er
ca

do
, d

on
de

 se
 lo

-
gr

ar
on

 p
os

ic
io

na
r 

co
n 

pr
ec

io
s 

m
ás

 e
le

va
do

s.

e
n

 d
o

n
de

 s
e 

id
en

ti
fi

ca
 u

n 
ca

m
bi

o 
ra

di
ca

l e
s e

n 
la

 o
rg

an
i-

za
ci

ón
 d

el
 tr

ab
aj

o,
 p

ue
s s

e 
lo

gr
a 

in
te

gr
ar

 a
 la

 m
uj

er
, a

un
 c

on
tr

a 
la

 t
ra

di
ci

ón
; s

e 
es

tr
uc

tu
ra

 u
na

 
or

ga
ni

za
ci

ón
 d

e 
co

op
er

ac
ió

n 
en

tr
e 

lo
s 

pe
sc

ad
o

re
s,

 p
er

o 
ta

m
bi

én
 c

on
 lo

s i
nt

er
m

ed
ia

ri
os

 
qu

ie
ne

s a
po

ya
n 

en
 e

l r
es

gu
ar

do
 

y 
tr

an
sp

or
te

 d
el

 p
ro

du
ct

o.

M
od

ifi
ca

ció
n

m
r

v
 m

od
ifi

ca
 la

 e
xt

ra
cc

ió
n 

de
l 

pr
od

uc
to

 y
 su

 tr
at

am
ie

nt
o 

co
n 

té
cn

ic
as

 m
ás

 s
us

te
nt

ab
le

s 
qu

e 
el

ev
an

 s
u 

ca
lid

ad
 fi

na
l.

R
ed

ise
ño

m
r

v
 r

ed
ise

ña
 la

 fo
rm

a 
en

 q
ue

 
se

 c
om

er
ci

al
iz

a 
el

 p
ro

du
ct

o,
 

se
 i

nc
or

po
ra

n 
nu

ev
os

 a
ct

or
es

 
en

 l
a 

ca
de

na
 d

e 
su

m
in

ist
ro

 y
 

nu
ev

os
 c

lie
nt

es
, c

om
o 

ho
te

le
s 

de
 c

in
co

 e
st

re
lla

s 
y 

ch
ef

s, 
qu

e 
av

al
an

 la
 c

al
id

ad
 d

el
 p

ro
du

ct
o.

C
re

ac
ió

n
e

l 
m

r
v

 g
en

er
a 

u
n

a 
nu

ev
a 

es
tr

uc
tu

ra
 e

n 
la

 o
rg

an
iz

ac
ió

n 
de

l t
ra

ba
jo

.

In
te

rn
os

la
 o

rg
an

iz
ac

ió
n 

se
 f

or
m

a 
co

n 
la

 i
nt

en
ci

ón
 d

e 
cu

id
ar

 l
a 

su
s-

te
nt

ab
ili

da
d 

m
ar

íti
m

a 
y 

es
o 

lo
s 

lle
va

 a
 c

on
st

itu
ir

 e
 im

pl
em

en
ta

r 
el

 m
od

el
o 

de
 r

es
ca

te
 d

e 
va

lo
r.

E
xt

er
no

s
la

 id
ea

 d
e 

la
 su

st
en

ta
bi

lid
ad

 lo
s 

lle
va

 a
 v

isu
al

iz
ar

 a
 la

s c
om

un
i-

da
de

s 
lo

ca
le

s 
co

m
o 

el
 m

ej
or

 
ve

hí
cu

lo
 p

ar
a 

po
ne

r e
n 

pr
ac

tic
a 

el
 m

od
el

o 
y 

qu
e 

el
lo

 i
m

pa
ct

e 
en

 e
l b

ie
ne

st
ar

 d
e 

la
 r

eg
ió

n.

In
sti

tu
cio

ne
s 

in
fo

rm
al

es
e

l 
m

r
v
 s

e 
en

fr
en

ta
 a

 l
as

 t
ra

-
di

ci
on

es
 y

 u
so

s 
y 

co
st

um
br

es
 

m
uy

 a
rr

ai
ga

do
s 

en
 l

as
 c

om
u-

ni
da

de
s 

a 
la

s 
cu

al
es

 c
on

ta
ct

a.

Te
cn

ol
óg

ica
s

la
 fa

lta
 d

e 
co

no
ci

m
ie

nt
o 

e 
in

-
fr

ae
st

ru
ct

ur
a 

en
 la

 p
os

tc
ap

tu
ra

, 
po

r 
pa

rt
e 

de
 lo

s 
pe

sc
ad

or
es

 e
s 

un
 f

ac
to

r 
qu

e 
lim

ita
 e

l 
ef

ec
to

 
po

sit
iv

o 
en

 la
s 

co
m

un
id

ad
es

.

Fu
en

te
: e

la
bo

ra
ci

ón
 p

ro
pi

a. 



177

smartfish ac, rescate de valor de la pesca responsable. ecoinnovar en baja california

La ecoinnovación: descripción y análisis 
(situación previa y desarrollo)

Una problemática global es la devastación ambiental por parte del ser humano de-
bida a la sobreexplotación de los recursos naturales. la dimensión de los problemas 
ambientales se incrementa cuando se asocia con las desigualdades sociales y los retos 
de competitividad dentro de una economía global. este contexto da pie a la nece-
sidad de cambiar o renovar la tecnología de producción existente hacia procesos y 
maquinaria más amigables con el medioambiente. para ello, se desarrollaron con-
ceptos importantes como el de ecoinnovación.

los socios fundadores de smartFishac, conocedores del comportamiento del 
sector pesquero a nivel global: “sobreexplotación pesquera y demanda creciente de 
productos pesqueros; poca oferta de productos pesqueros sostenibles; tendencia a 
nivel global de consumo y producción responsable; aumento en la exigencia de los 
consumidores por conocer el origen de los pescados y mariscos; y surgimiento de 
nuevas legislaciones que tienen en cuenta la sostenibilidad de los recursos” (smart-
Fishac, s.f.); deciden apoyar a las pesquerías artesanales, inspirados en documentos 
sobre proyectos de mejora pesquera (Barra, Brunerb y edwards, 2019; crona, Ka¨ll 
y van Holt, 2019; tolentino-zondervan, et al., 2016).

en la actualidad hay diez proyectos que se encuentran en marcha:

 1. Blanco (Caulolatilus princeps), el rosario, Baja california.
 2. Jurel (Seriola lalandi), isla natividad, Baja california sur.
 3. Blanco (Caulolatilus princeps), isla natividad, Baja california sur.
 4. Jurel (Seriola lalandi), guaymas, sonora.
 5. robalo (Centropomus spp.), antonio r. laureles, nayarit.
 6. escama marina, agua verde, Baja california sur.
 7. robalos y pargos, el castaño, chiapas.
 8. camarón de estero, topón, chiapas.
 9. trazabilidad de productos pesqueros. zona pacífico norte, Baja california 

sur.
 10. enlace empresarial, ciudad de méxico.

en todos estos proyectos la problemática central es que las prácticas de pes-
ca –el hacinamiento del producto a bordo de las pangas, el calor y la manipulación 
inadecuada– convertían un pescado silvestre recién salido del mar en un producto 
de calidad muy deficiente, poco atractivo y de bajo precio, lo cual no favorece ni a 
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pescadores ni a compradores. descubren también que las comunidades de pescado-
res requieren desarrollar capacidades organizativas y empresariales, estar agrupados 
en una organización fuerte y contar con un intermediario comprometido en ser 
transparente y respetar el precio negociado.

mapa 2. Ubicación geográfica de los proyectos

Fuente: datos tomados de smartFishac (s.f.).

en términos de las condiciones institucionales, que pueden apoyar o inhibir su 
trabajo y propósito, refieren que, aunque existe una ley de pesca en nuestro país, la 
reglamentación adecuada para cada zona es muy básica y, frecuentemente, inexisten-
te, lo que puede impedir la réplica del modelo y el compromiso de algunos actores 
importantes. actualmente, el problema principal es que hay poca vigilancia de par-
te de las autoridades gubernamentales y que el narcotráfico ha visto en este nicho 
grandes posibilidades de lavado de dinero (por la compra en efectivo del pescado). 
en sus relaciones locales, smartFishac colabora especialmente con las organiza-
ciones de la sociedad civil que cuentan con largo recorrido y conocimiento de las 
pesquerías y en el impulso de medidas de manejo y propuestas de políticas públicas 
que alienten la sostenibilidad. también con ongs que trabajan con las comunidades 
de pescadores, a los cuales smartFishac da asesoría técnica, en el desarrollo de co-
lectividad y de capacidades organizativas.
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por otra parte, smartFishac es integrante activo de la iniciativa de impacto 
colectivo por la pesca y la acuacultura mexicanas (icpmx),9 un espacio de diálo-
go para la concepción de propuestas y acciones consensuadas entre los producto-
res pesqueros y acuícolas, el sector privado, el sector público, los consumidores, la 
sociedad civil organizada y la academia para mejorar la competitividad, la sosteni-
bilidad y la equidad de la pesca y la acuacultura en méxico. asimismo, cuenta con 
la asesoría, el intercambio de conocimiento y la cooperación de asociaciones ci-
viles con una reconocida trayectoria en conservación marina y manejo pesquero. 
en méxico: comunidad y biodiversidad (cobi),10 pronatura noroeste ac,11 Fondo 
noroeste (Fonnor)12 y edF de méxico;13 en el extranjero: la sociedad de Historia 
natural niparajá, philanthropiece ac, Fish Wise, sustainable Fisheries partnership, 
Blue ventures y the ocean Foundation. todas ellas, asociaciones civiles interesadas 
en la salud de los océanos y la sustentabilidad.

además, es miembro de la conservation alliance for seafood solutions, un 
grupo de organizaciones de la sociedad civil de norteamérica, sudamérica, europa 
y Japón que trabajan de la mano con las empresas en toda la cadena de suministro 
de la pesca, desde los pescadores hasta los minoristas y los restauranteros, para impul-
sar la pesca sostenible. es parte de una red de organizaciones y gestores en la repú-
blica de corea, Japón, china y el reino Unido, facilitada por ocean outcomes,14 

9 “la agenda compartida de la iniciativa de impacto colectivo por la pesca y acuacultura mexica-
nas (icpmx) es un documento vivo que presenta la visión que tenemos acerca del futuro deseado 
para la pesca y acuacultura en méxico, los retos y oportunidades que identificamos en estos sec-
tores y las formas en que nos proponemos abonar a la visión a través de la alineación de acciones 
de los participantes” [https://www.icpmx.org/].

10 “comunidad y Biodiversidad (cobi) es una asociación civil mexicana que nace en 1999 con el 
fin de atender la creciente problemática de la degradación de los ecosistemas marinos, causada por 
un aprovechamiento no sustentable de sus recursos” (https://cobi.org.mx/).

11 Que refiere como misión: “conservar la flora, la fauna y los ecosistemas prioritarios del noroeste 
de méxico, para promover el desarrollo de la sociedad en armonía con la naturaleza” [https://
pronatura-noroeste.org/].

12 “Fonnor es una asociación civil que canaliza recursos, alinea esfuerzos y fortalece capacidades 
para la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad en la región del noroeste de méxico” 
[https://fonnor.org/que-es-fonnor].

13 environmental defense Fund de méxico (edF de méxico) es una organización de la sociedad ci-
vil, sin fines de lucro y apartidista, que se dedica a encontrar soluciones a los retos ambientales que 
enfrenta méxico en materia de océanos, clima y energía [https://mexico.edf.org/quienes-somos].

14 ocean outcomes es un equipo formado por expertos en el mercado de pescados y mariscos: 
pescadores, científicos, empresarios y conservacionistas; que visualizan un futuro con ecosistemas 
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con el fin de desarrollar herramientas para evaluar y poner en práctica proyectos de 
mejora pesquera con impacto positivo en el medioambiente y la sociedad. también 
participa en las iniciativas de la seafood alliance for legality and traceability (salt)15 
y el global dialogue for seafood traceability.16

todo el plan de apropiación del mrv se trabaja con pobladores de las comu-
nidades, bajo acuerdos de compromiso y respeto mutuo. en los últimos años han 
colaborado con las siguientes asociaciones, que les han permitido adentrarse en sus 
organizaciones para co-crear, probar y ajustar el modelo de rescate de valor:

•	 Cooperativa	Buzos	y	Pescadores	de	la	Baja	California
•	 Cooperativa	29	de	Agosto
•	 Cooperativa	Ignlogar
•	 Cooperativa	Islote	de	Agua	Verde
•	 Cooperativa	Playas	del	Puertito
•	 Cooperativa	Agostaderos	del	Topón
•	 Cooperativa	Luchadores	de	El	Castaño
•	 Cooperativa	Ensenada
•	 Federación	Regional	de	Sociedades	Cooperativas	de	la	Industria	Pesquera	

Baja california

los integrantes de smartFishac reconocen que, desde la primera experien-
cia, han estado abiertos a la innovación y al aprendizaje, para la mejora del mrv; por 
ello, lo han ido modificando, abriendo la mirada a los procesos sociales dentro de 

acuáticos saludables, un suministro abundante y rentable de mariscos silvestres y comunidades 
pesqueras prósperas; y que hacen alianzas como una vía flexible y efectiva para realizar su trabajo 
[https://www.oceanoutcomes.org/].

15 the seafood alliance for legality and traceability (salt) es una alianza global para intercambio 
de conocimiento y acción para promover pesquerías legales y sustentables mediante una mayor 
transparencia en las cadenas de suministro de mariscos. salt reúne a la industria pesquera, los 
gobiernos y las organizaciones no gubernamentales (ong) para acelerar el aprendizaje y apoyar 
la colaboración [https://fishwise.org/our-work/collaborations/seafood-alliance-for-legality-and-
traceability-2/].

16 global dialogue for seafood traceability es una plataforma internacional de empresa a empresa 
establecida para avanzar en un marco unificado para prácticas de trazabilidad interoperable de 
productos del mar. el diálogo reúne a un amplio espectro de partes interesadas de la industria pes-
quera de diferentes partes de la cadena de suministro, así como a expertos relevantes de la sociedad 
civil de diversas regiones [https://traceability-dialogue.org/].
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las comunidades, lo que permite de parte de éstas una mejor transición a las nue-
vas prácticas.17

de esta manera realizan un proceso de selección de la comunidad, evaluando 
que existan las condiciones sociales, organizacionales (existencia de cooperativas o 
grupos organizados), de infraestructura y de seguridad, para instrumentar un proyec-
to de asesoría y capacitación (pac). esta evaluación permite a smartFishac tener un 
diagnóstico más preciso para determinar la capacidad de la pesquería y de la intro-
ducción de cambios que buscan una mejora significativa en las condiciones socioeco-
nómicas de la comunidad. mediante el pac, el grupo de pescadores aprende y adopta 
acciones y compromisos, cuya finalidad sea: mejorar la calidad y agregar valor a los 
pescados y mariscos; obtener certificaciones de sus embarcaciones y plantas procesa-
doras; generar empleos locales; fortalecer las capacidades empresariales de la entidad 
pesquera; y tener acceso a mercados preferenciales, con el apoyo de un intermediario 
confiable. en un intento de educar a los mercados mediante una transformación hacia 
el consumo responsable, smartFishac amplió el enfoque y crea el programa de en-
lace empresarial en 2018, con el que busca ser un enlace entre las cooperativas y los 
compradores, tratando de incidir en el tema de la demanda del mercado por medio 
de los compradores mayoristas. por otra parte, se da cuenta de que el incremento en 
la demanda se vuelve un problema, ya que los pescadores no cuentan con la capacidad 
de almacenaje y transporte para un volumen alto. con esto, smartFishac entendió 
la importancia del intermediario en esta cadena de proveeduría y elaboró en 2019 el 
programa del Buen intermediario, para sumar a intermediarios y trabajar en la cade-
na completa de suministro con criterios de trazabilidad y transparencia. el avance en 
el desarrollo de la ecoinnovación es diferente en los proyectos que se trabajan tanto 
por la fecha de inicio como por las condiciones particulares de las comunidades. así, 
se reporta en su informe Quinquenal (smartFishac, 2018).

Hallazgos relacionados con el impacto 
de la ecoinnovación en la comunidad y en el ambiente

la perspectiva que se toma para el análisis del impacto es desde la comunidad que se 
apropia del mrv (véase cuadro 2). es importante señalar que el mrv original toma 
como base el seguimiento de los documentos inspiradores, sobre los proyectos de 

17 Fruto de este aprendizaje es, por ejemplo, la agregación de las etapas de sondeo y diagnóstico al 
modelo de rescate de valor.
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innovación en pesquerías ya citados, así como las directivas de los organismos in-
ternacionales a los que se asocia la ac, los cuales se encaminan a la preservación de 
la salud de los mares, esto se entiende como preservar la biodiversidad y los eco-
sistemas de éstos y la del agua.18 dadas las nuevas prácticas extractivas que asume la 
comunidad con el mrv, se generan procesos sustentables que benefician tanto a sus 
recursos acuíferos como la interacción comunitaria.

después de un tiempo de experiencias locales, la ac identifica la necesidad de 
ampliar este modelo hacia las estructuras de mercado, específicamente a puntos 
de venta, mercadotecnia y la vinculación con participantes de la cadena de valor, 
como los intermediarios. con ello, se detona interés por parte de otras comunida-
des, asociaciones civiles y gobiernos municipales que buscan asociarse y aprovechar 

18 citas de algunas de las asociaciones.

mapa 3. proyectos de rescate

Fuente: datos tomados de smartFishac (2018).
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la experiencia de este modelo más allá de la comunidad que originalmente lo lle-
vó a cabo. por su parte, la mejora ambiental se logra mediante el menor impacto 
en los mantos acuíferos locales y la parte del océano en la que los pescadores reali-
zan su actividad, debido a la reducción de residuos generados por el procesamiento 
postcaptura del pescado, la práctica de veda, la eliminación del arrastre por redes, el 
mantenimiento adecuado de las embarcaciones para que no contaminen, entre otros.

por otra parte, se logra un impacto en lo económico ya que, al enseñar nuevas 
técnicas para la captura y postcaptura del producto, con tal de conseguir mayor tiem-
po de conservación de éste en buen estado y aumentar su calidad, permite su ingre-
so a la competencia en mercados gourmet y con mayor poder adquisitivo, logrando 
posicionar el producto a precios más altos, con ello, las utilidades y las ventas crecen. 

el impacto en lo social, lo vemos en el hecho de que la propuesta de trabajo 
con la comunidad ha provocado cohesión social al requerir que los pescadores for-
men cooperativas para trabajar en forma organizada, democratizar la toma de deci-
siones y lograr compromiso de grupo para dar continuidad a los procesos aprendidos 
y a su intención de seguir aprendiendo. todo ello se basa en la educación o cono-
cimiento transferido sobre estas nuevas técnicas y sobre la importancia de los pro-
cesos sustentables.

desde lo cultural, se promueven las prácticas solidarias y ecológicas mediante 
la valorización de lo que para su propia comunidad significa la conservación y sa-
lud de los recursos naturales y el impacto hacia la vida de las futuras generaciones. 
otra vía por la que se generan prácticas solidarias es el aprendizaje en colectivos 
que aportan sus propios medios y conocimientos para iniciar la adaptación del mrv 
al contexto específico.

dos impactos adicionales más están vinculados, el primero, con la mejora de la 
propia alimentación de los pescadores al lograr un producto que conserva los com-
ponentes nutricionales durante mayor tiempo y en mejores condiciones; el segundo, 
la incorporación de la mujer al trabajo de la pesca, específicamente en los procesos 
de postcaptura y venta, así como despertar el interés por otros miembros de las fa-
milias participantes para incorporarse al modelo, lo cual cohesiona a las familias al-
rededor de un proyecto común.

otros impactos que ha generado esta propuesta asociada con la ecoinnovación 
se encuentran: 1) en el reconocimiento del papel de cada actor en la cadena de su-
ministro, lo que genera conocimiento mayor de las ventajas y restricciones del siste-
ma que lleva el producto al mercado; 2) apreciación de especies de pescado antes no 
consideradas para consumo, por el cambio en la calidad de su presentación al cliente, 
lo cual da mayores oportunidades de elección al mercado y mayor aprovechamiento 
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de recursos locales; y 3) la comunidad se encuentra ahora atendida por las redes en 
las que participa la ac, esto es, las pesquerías artesanales ya cuentan con una red 
de aliados que, primordialmente con sus conocimientos y acciones, favorece que su 
producto se ubique en los mercados, al mismo tiempo que les ayuda a conservar su 
medioambiente y recursos pesqueros.

los beneficios al introducir el mrv en la localidad han sido la conservación y 
generación de empleos y la diversificación de actividades del proceso, producto o 
servicio, no así tan clara la disminución de costos de producción; pero, estos costos 
son hasta ahora asumidos por el mercado.

la insistencia a que se integren esposas, hermanas e hijas, en el trabajo post-
captura pretende extender los beneficios y hacer partícipes del esfuerzo a más miem-
bros de la comunidad, lo cual genera cohesión en la misma y mayor compromiso a 
la actividad productiva. sin embargo, parece que han quedado excluidos los jóvenes 
que aún no son pescadores, y no todas las comunidades aceptan la participación de 
las mujeres, por ello, los beneficios no se han extendido y tampoco se logra contri-
buir decididamente a la disminución de la desigualdad social, pues se mejora en el 
nivel de ingreso de los integrantes de la organización, pero no en el de la población 
en general. sin embargo, al estar la metodología enfocada a mejorar la calidad y no 
el volumen del producto, sí se provocan beneficios respecto al uso eficiente de los 
recursos naturales.

a partir de reconocer que el papel del intermediario es importante para evi-
tar mayores riesgos a los productores y afianzar la cadena de valor, así como de re-
conocer que los mercados pueden ser educados en cuanto a la ventaja de productos 
sustentables, surge en 2015 para smartFishac la comercializadora, que tiene como 
objetivo incidir en el tema de la demanda del mercado a partir de los compradores 
mayoristas, también surge el mismo año el programa de Buen intermediario.

las técnicas de captura y postcaptura constituyen en sí el diseño de un es-
quema de trabajo, no para incrementar la capacidad de producción, sino para me-
jorar la calidad del producto y cuidar el volumen de captura para no afectar al 
medioambiente, sin embargo, las necesidades apremiantes de las comunidades de 
pescadores son un obstáculo para que cumplan cabalmente con los preceptos di-
rigidos a la calidad. la capacitación para un conocimiento más científico-tecno-
lógico de manejo del recurso pesquero es la estrategia para generar nuevas formas 
de organización y toma de decisiones en las comunidades; pero, la organización 
de trabajo colectivo ha resultado difícil debido a la desconfianza existente entre 
los miembros de la misma comunidad. sólo cuando se reconocen nuevos lideraz-
gos se ha podido avanzar.
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Aportaciones al concepto de ecoinnovación

los aspectos nuevos que se reconocen como aportaciones al concepto usual de 
ecoinnovación aparecen en el caudro 3; de éstos, el aspecto más interesante está, 
principalmente, en la valoración que da a conocer toda la cadena de valor/suminis-
tro, desde el pescador hasta el cliente, así como en la revaloración que se transmite 
sobre el papel de todos sus involucrados.

esto da preponderancia al concepto de redes de colaboración y conocimiento, 
que involucra no sólo a los actores tanto de la comunidad, como de la ac que brinda 
apoyo técnico, de las ong que trabajan cuestiones de organización comunitaria, 
de organismos públicos nacionales que tienen en su agenda la mejora de la pesca y de 
organismos internacionales que comparten aprendizajes obtenidos en pesquerías si-
milares en otros lados del mundo; sino también a intermediarios, clientes e integrantes 
de la cadena de suministro, que agregan valor a la producción pesquera al compartir 
interés y conocimientos sobre lo que son los productos sustentables.

Vinculados a innovación

las innovaciones en producto (con mejor tratamiento en la captura y postcaptura 
que incrementan su calidad y valor), en el proceso (con la adopción de técnicas no-
vedosas para la comunidad y que ayudan a preservar la biodiversidad y el ecosistema 
acuífero), organización (conformación de colectivos comunitarios con el propósito 
de aprendizaje y trabajo conjunto para llegar a metas comunes), y de servicio (aten-
der la demanda de los clientes para ofertar un producto de mayor calidad y con tra-
zabilidad), tienen como base conocimientos científicos y han sido probadas en otros 
lugares del mundo.

el aprendizaje logrado en términos de técnicas, formas organizativas y comer-
ciales, funcionamiento de la cadena de suministro y generación de valor, esto último 
en términos no sólo financieros sino de productos y procesos sustentables; inicial-
mente logrado mediante programas de capacitación a las comunidades, ha generado, 
al ampliar el mrv original, que también se presente coproducción de conocimiento 
entre los diversos actores de la cadena de suministro, pero particularmente entre la 
ac y las comunidades.
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Vinculados a la sustentabilidad

el cuidado de la biodiversidad y de los ecosistemas a partir de prácticas de pesca sus-
tentables es ahora más comprensible para los pescadores y, por ello, entienden que 
la aplicación de estas prácticas colabora en el resguardo de sus recursos naturales, la 
salud de su medioambiente y en el futuro de sus hijos asociado con la pesquería.

Los aportes internos de la organización

smartFishac consideró, para apoyar sus primeros trabajos con las pesquerías y la 
generación del primer mrv, artículos y documentos científicos lo mismo que el co-
nocimiento acumulado en organismos internacionales, cuyas políticas y estrategias 
para salvaguardar la salud de los mares, algunas de las cuales se refieren al trabajo de 
las pesquerías artesanales, fueron consensuadas entre actores diversos de todos los 
niveles y que configuran toda la red de colaboración involucrada en la pesquería y 
su comercialización.

asimismo, smartFishac incorpora nuevos elementos al mrv a partir del 
trabajo iniciado directamente con las pesquerías en méxico, y reconociendo la 
dinámica entre actores, la normatividad vigente y las situaciones particulares del 
contexto. algunos de estos nuevos componentes tienen un impacto directo en la 
capacidad organizativa y empresarial de la comunidad, y en la educación del clien-
te e intermediario en el aprovechamiento de productos sustentables. del mismo 
modo, ha generado diversas redes de colaboración y conocimiento a nivel local, e 
incluso con organismos nacionales, que le permite incidir en otros niveles de de-
cisión y estrategia.

la aportación de smartFishac ha sido la construcción de un modelo sisté-
mico y sistemático, pero también dinámico, que mejora gracias a su disposición por 
aprender y adaptar sus conocimientos a los contextos específicos en los que trabaja.

por otra parte, las aportaciones de las comunidades no sólo se refieren al conoci-
miento del contexto y de la biodiversidad local, sino más aún a su enfoque particular 
sobre la importancia que tiene la inclusión de más miembros de la comunidad, espe-
cialmente sus hijos, en las actividades de aprendizaje que lleven a preservar el recurso 
local para el futuro; también destaca el incluir a las mujeres en los trabajos postcaptura 
y el lograr una mejora económica a partir de productos sustentables. esto es, la impor-
tancia que dan a ubicar el cambio de las prácticas primero para cubrir las necesidades 
presentes, para después poder pensar y aspirar en el futuro.
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cuadro 3. aportaciones al concepto derivados del caso

concepto general aspectos que aporta origen de la aportación

a partir de la idea predominante

la ecoinnovación se da a partir de 
cambios en las formas de pesca, en la 
valoración de la calidad del producto 
pescado y en la comercialización 
del mismo.

estos cambios se logran a partir de 
capacitación de pescadores en nuevas 
técnicas pesqueras y conocimiento 
de toda la cadena de valor/sumi-
nistro, conformación de redes de 
conocimiento que involucran a los 
actores tanto de la comunidad, como 
de la ac que brinda apoyo técnico, 
las ong que trabajan cuestiones de 
organización comunitaria, organis-
mos públicos nacionales que tienen 
en su agenda la mejora de la pesca 
y organismos internacionales que 
comparten aprendizajes obtenidos 
en pesquerías similares en otros lados 
del mundo.

revaloración del papel de todos 
los involucrados en las redes de 
colaboración que se conforman a lo 
largo de toda la cadena de suministro, 
desde el pescador hasta el cliente.

vinculados a innovación, las nuevas 
formas de ver la pesca artesanal 
se dan a partir de la adopción de 
técnicas novedosas para la comu-
nidad, pero que tienen como base 
conocimientos científicos y han sido 
probadas en otros lugares del mundo.

la forma de dar mayor valor a su 
producto, considerando no sólo 
la mejora en la calidad del mismo 
sino la apreciación del papel que 
desempeñan los intermediarios y 
el mercado para los cuales la ac 
introduce programas de formación 
para que valoren las características 
de la pesca sustentable.

aportes internos de la organización

por parte de smartFishac, podemos 
decir que esta ac está dispuesta 
a aprender y por ello ha logrado 
la incorporación de elementos no 
previstos en el modelo de rescate de 
valor inicial como: la necesidad de 
apoyar el desarrollo de la capacidad 
organizativa y empresarial de la co-
munidad y la educación del cliente 
e intermediario en el aprovecha-
miento de productos sustentables, 
así como la generación de redes de 
colaboración.

por parte de las comunidades pes-
queras, se suma un conocimiento 
más puntual de cada contexto, de 
la biodiversidad en cada localidad y 
de los mecanismos socioculturales 
que promueven la disposición de 
los individuos para aprender nuevas 
técnicas y procesos, así como para 
asumir conciencia de la importancia 
del cuidado de los recursos naturales.

vinculados a sustentabilidad. el 
cuidado de la biodiversidad y eco-
sistemas a partir de prácticas de pesca 
sustentables es ahora más compren-
sible para los pescadores y, por ello, 
entienden que la aplicación de estas 
prácticas colabora en el resguardo de 
sus recursos naturales, la salud de su 
medioambiente y en el futuro de sus 
hijos asociado a la pesquería.

aportes externos a la organización. 
los conocimientos científicos y 
estrategias respecto a la sustentabi-
lidad que son generados por inves-
tigadores y organismos nacionales e 
internacionales son el sustento de los 
saberes que se quieren compartir con 
las comunidades, al mismo tiempo 
que se coproducen con estas nuevas 
aportaciones a estos conocimientos 
y estrategias, generando un aprendi-
zaje colectivo para la acción.

los apoyos en financiamiento, 
brindados por fundaciones, princi-
palmente extranjeras que reconocen 
la labor de la ac, son primordiales 
para continuar trabajando con las 
comunidades.

Fuente: elaboración propia.
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Consideraciones finales

en el caso de smartFishac, la motivación para que las pesquerías artesanales avan-
cen hacia la ecoinnovación surge de que la propuesta de apropiarse del mrv respon-
de a la demanda de mayores ingresos económicos para la comunidad de pescadores, 
mediante su conexión a los mercados y el incremento a la cadena de valor del pro-
ducto para obtener mejor precio.

sin embargo, se reconoce que las pesquerías en pequeña escala están “arraigadas 
dentro de una vulnerabilidad más amplia de estructuras comunitarias” y que “sim-
plemente aumentar los ingresos de un pescador no será suficiente”. así, si bien los 
incentivos financieros funcionan correctamente para propietarios privados, se tiene 
cuidado para complementar los incentivos con objetivos sociales para lograr la ges-
tión de la sostenibilidad. esto es, la mejora de los sistemas de producción mediante 
la asistencia técnica, el desarrollo de capacidades y las mejoras en la infraestructura 
de la comunidad. pues, aunque se concientiza a las comunidades de pescadores so-
bre los impactos a futuro de continuar con prácticas no adecuadas, es difícil que ellos 
asuman sin incentivos económicos las prácticas sustentables, al tener necesidades y 
preocupaciones de subsistencia que resolver.

el caso presentado se conoce a partir de la mirada de smartFishac, no así de 
los pescadores, intermediarios y compradores, por ello, será necesario completar el 
panorama de funcionamiento de esta propuesta de ecoinnovación con la perspec-
tiva que tienen todos los actores involucrados, para conocer las vertientes y aristas 
que se dan en los proyectos de mejora pesquera.

Queda pendiente por documentar cuáles proyectos sociales específicos se de-
rivan de la ecoinnovación puesta en marcha y qué impacto generó la misma, tanto 
en las actividades productivas como en sus recursos naturales. también, los princi-
pales incentivos y/o barreras que enfrentaron las comunidades pesqueras en la apro-
piación del modelo, las capacidades organizativas y empresariales desarrolladas y el 
posicionamiento en el mercado que lograron.

el enfoque que sigue el mrv, no sólo da nueva tecnología sino enseña a ne-
gociar y abrir nuevos mercados viendo a todos los actores involucrados como socios 
para generar un virtuosa cadena de valor; además de ser más amplio que otros, re-
conoce que las pesquerías viven en un sistema institucional, comunitario, ambiental, 
etcétera; cuyos elementos deben ser considerados como aliados y, por tanto, deben 
construirse redes de colaboración que compartan la visión y la preocupación más 
allá de la pesquería, esto es la preocupación por la salud de los mares.
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al estar dentro del programa de gobierno actual la propuesta de lograr la sus-
tentabilidad de la pesca, pero al no especificar las acciones a realizar para lograrla, 
documentar el caso de esta ac, y sus logros y fallas, permite brindar un camino, pro-
bado y susceptible de mejor adaptación en los entornos mexicanos, para la puesta en 
marcha de acciones en las pesquerías de pequeña escala (ssF por sus siglas en inglés) 
que den respuesta a lo que la estrategia gubernamental propone.

si bien la nueva estrategia gubernamental puede beneficiar que el mrv se ex-
tienda, sólo las acciones locales de organismos, reglamentos, autoridades y otros in-
teresados en el asunto podrán brindar apoyos claros para que se logre.

independientemente de las condiciones particulares de las comunidades y te-
rritorios, lo que podemos observar es una metodología claramente definida y deli-
mitada de análisis y tratamiento de cada caso, la misma da la posibilidad de réplica 
del proceso mediante la transferencia tecnológica.

smartFishac ha mostrado que la relación con organismos internacionales y el 
cumplimiento de certificaciones les ha permitido contar con apoyos financieros que 
surgen de donantes diversos. este sería un camino posible para la generación de los 
recursos necesarios en otras organizaciones interesadas en replicar la ecoinnovación.
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ecoinnovación y sinergia organizacional en corporación 

de occidente sa de cv en el estado de Jalisco

Araceli Rendón Trejo
Silvia Pomar Fernández
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Introducción

diversos estudios sostienen que la producción de neumáticos es muy contaminan-
te. además de los materiales utilizados para su elaboración, cada año se desechan 
millones de llantas. en ese sentido es importante adoptar medidas que eviten que 
los neumáticos viejos inunden amplios espacios cuando los consumidores buscan 
deshacerse de ellos. por tanto, es una tarea conjunta entre empresas, sociedad civil 
y gobierno concientizar, mediante acciones concretas y la educación, el cuidado y 
protección al medioambiente.

la producción de llantas forma parte de una cadena de producción integrada, 
bajo el control de corporaciones transnacionales en donde las decisiones a mayor 
escala las toman unos cuantos.

la modificación en cualquier aspecto vinculado a su tendencia en el mercado 
depende de un colectivo. ¿cómo se logra vincular a empresas de manufactura indus-
trial con un perfil transnacional a la economía circular? al utilizar como insumos de 
otros productos o procesos a bienes que están al final de su vida útil. esto impulsa el 
aprovechamiento eficiente de los recursos no renovables y de los subproductos. su 
objetivo es el mantenimiento del valor agregado de los productos el mayor tiempo 
posible (carrillo y ponce, 2019).

las grandes organizaciones que adoptan esta visión, transforman la forma 
de consumo y producción con métodos y tecnologías que reducen el impacto al 
medioambiente. al modificar sus estrategias de operación, diseño e inclusive, su mo-
delo de negocios, inciden en otras acciones de mejora como en el uso de materiales 
reciclables, la reducción de consumo de energía, mejor uso de los recursos naturales, 
el tratamiento de aguas residuales. revisar todo el ciclo de la cadena de valor, para 
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identificar e implementar acciones, implica el uso más eficiente de los recursos en 
un marco de cuidado y protección ambiental.

sobre este contexto se ubican las actividades de producción de neumáticos 
en el país. la red de plantas productivas se localiza en distintos puntos geográficos, 
compartiendo la misma problemática. para ilustrar cómo se adecúan aspectos de 
ecoinnovación en este ramo industrial, se ejemplifican algunos elementos mediante 
el caso de corporación de occidente sa de cv (coocsa). durante el transcurso de 
la investigación, la dirección se encontraba en negociaciones con el corporativo de 
cooper tire & rubber company, con sede en Findlay, ohio, estados Unidos, para 
la venta del 42% restante de la participación accionaria de la cooperativa tradoc.
con la asesoría de la consultora vission Firm méxico, esta transacción comenzó el 
1 de noviembre de 2019 con una etapa de aprobaciones regulatorias y transaccio-
nes para concluir, posteriormente, con la aprobación del gobierno mexicano el 27 
de enero de 2020.

al cerrar esta transacción, cooper tires, fundada en 1914, se convierte en el 
dueño de la fábrica de el salto; su planeación estratégica buscó posicionar la deman-
da del mercado del continente americano. por esta razón, los resultados contenidos 
en este capítulo muestran la experiencia de la cooperativa en su lucha por mante-
nerse en el mercado durante casi 11 años, desde su fundación.

en este capítulo se muestra cómo una empresa productora de llantas estableció 
algunas acciones para disminuir el impacto ambiental, mediante el manejo de resi-
duos apegándose a criterios de ecoinnovación. se divide en dos grandes apartados. 
el primero esboza de manera general los antecedentes del contexto. se explican los 
aspectos geográficos más relevantes de la zona del Bajío de méxico. se describen las 
características de la empresa, así como un breve recorrido histórico. en el segundo 
apartado, se identifican los elementos de ecoinnovación. se subraya cómo en la parte 
organizacional se dio origen, internamente, a acciones de mejora para reducir el im-
pacto ambiental y, externamente, al establecimiento de sinergias con otras empresas 
para aprovechar los residuos y así consolidar una simbiosis industrial.

Antecedentes del contexto

la industria llantera se encuentra vinculada principalmente a la industria automotriz. 
su crecimiento se relaciona con la producción de automotores, su mantenimiento, 
el poder adquisitivo, las regulaciones en el cuidado del medioambiente, entre otros 
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factores. las primeras empresas de esta actividad surgieron a finales del siglo xix, 
como goodyear y michelin; otras lo hicieron en el siguiente siglo.

Hoy las empresas con presencia mundial son Bridgestone, continental, coo-
per tire & rubber, michelin, JK tyre & industries, goodyear y pirelli, con marcas 
que se encuentran posicionadas en el consumidor. otras empresas, como Hankook, 
empresa coreana, y Khumo tires, surgidas en la década de 1940 y 1960, respectiva-
mente, compiten actualmente en los mercados (alcántara, 2017). Kumho tires, em-
presa originalmente coreana comienza la fabricación de llantas en 1960. en 2018 el 
grupo Qingdao doublestar adquiere la participación mayoritaria de Khumo.

estas empresas producen, distribuyen y comercializan los neumáticos utili-
zando como marca sus nombres propios, pero algunas también disponen de marcas 
dirigidas a otros mercados geográficos o a diferentes segmentos de mercado. es el 
caso de goodyear que, además de su propia marca, tiene en méxico a dunlop, y en 
europa a Kelly, sava y Fulda.

el crecimiento de esta industria se vincula, además de los aspectos menciona-
dos a la disposición de créditos disponibles para la compra de diversos bienes. es-
pecíficamente, la demanda de llantas responde a la expansión de las capacidades de 
producción de los fabricantes de equipo original (los productores de vehículos au-
tomotores nuevos), el desarrollo de infraestructura y el aumento de la urbanización 
en el país. en el mercado mexicano operan las firmas extranjeras mencionadas, ade-
más de Hankook, tornel y Yokohama, las cuales tienen plantas de producción en el 
país. Hay que mencionar que tornel fue empresa familiar mexicana, creada en 1933, 
la cual en 2008, después de enfrentar problemas, fue adquirida por JK tyre, empresa 
de la india, con más de 100 años de operación.

la oferta de neumáticos es amplia, no se limita a las marcas anteriores, el mer-
cado está muy competido por la disposición de marcas asiáticas que se comercializan 
en méxico a precios muy bajos. por lo tanto, disminuye la participación de merca-
do de las denominadas marcas del pull —o marcas reconocidas o de renombre— ya 
que en ese mercado se compite por precio, puesto que las llantas son consideradas 
commodities, no son productos aspiracionales. entre las marcas asiáticas disponibles 
en méxico se encuentran, entre otras, sailun, maxxis, triones, superguider, netgear, 
runking, greenlander, esta última, marca propia de Wallmart.

la consultora research and markets, planteaba en 2017 que el mercado de 
neumáticos en el país podría crecer a 10.6% anual en los próximos cinco años, por 
ello se instalaron varias plantas de ensamble de vehículos y motores (alcántara, 
2017). se amplió la capacidad de producción en plantas ya instaladas, lo que atrajo 
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más proveedores directos de las armadoras. en 2018 el país contaba con nueve plan-
tas productoras.

el número de vehículos producidos y en circulación aumentó. si bien eso ha 
sido positivo para la industria llantera, no lo es para el medioambiente. Ya que ade-
más de la contaminación que se genera, el cambio de neumáticos y su desecho ge-
nera su acumulación en amplias áreas.

según la asociación nacional de distribuidores de llantas y plantas renova-
doras (andellac), en 2018 entre el 45% y 46% de la producción fue para exporta-
ción, principalmente al mercado de estados Unidos, el restante porcentaje se destinó 
al mercado interno (Bardahl, 2019; martínez, 2019). a finales de 2018 se estimaba 
que la producción de llantas era de alrededor de 41 millones considerando autos y 
camiones (martínez, 2019).

 la empresa coocsa se eligió para su estudio por sus características e historia, 
ya que surge de un conflicto entre el sindicato y la empresa alemana continental. 
se encuentra en el salto, municipio que pertenece a guadalajara, en el estado de 
Jalisco, la segunda zona metropolitana más importante de méxico. como se observa 
en el cuadro 1, esta zona resulta de la fusión de guadalajara con zapopan, tlaque-
paque, tonalá, tlajomulco de zúñiga y el salto.

desde principio del siglo xx Jalisco se caracterizó por un desarrollo indus-
trial basado en plantas de producción fabril que incidieron en el desarrollo de la re-
gión. en sus inicios, fue el motor de la industria textil del país (Beato, 1986); con el 
paso del tiempo, se fueron consolidando grandes empresas de manufactura que in-
cursionaron paulatinamente en otros sectores. Jalisco se ubica en la región del Ba-
jío, conformada por los estados de aguascalientes, Jalisco, guanajuato, michoacán y 
Querétaro (cuadro 1). este espacio territorial posee sólidos nexos geográficos, eco-
nómicos, históricos y culturales integrando un corredor de intercambio muy im-
portante (arias, 1993; torres, 2020).

Jalisco es una de las regiones más industrializadas del país. la industria ma-
nufacturera se concentra en la zona metropolitana de guadalajara, en específico 
en los municipios ya mencionados (iieg, 2019). la inversión extranjera se dirige 
en mayor medida a las actividades industriales. el desarrollo regional del Bajío se 
ha integrado a un mercado interno de la zona, del país y más allá de sus fronteras. 
según torres (2020, p. 2) en esta zona el producto interno bruto (piB) per cápi-
ta aumentó 51% de 1989 a 2014. la actividad industrial en el estado se compone 
por los sectores: 1. minería; 2. generación, transmisión y distribución de energía 
eléctrica 3. construcción y 4. industrias manufactureras (instituto de información 
estadística y geográfica de Jalisco, 2019).
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mapa 1. características generales del municipio el salto, Jalisco. 
zona metropolitana de guadalajara. 

 

extensión geográfica 87.86 km2

geología el subsuelo del municipio pertenece al periodo terciario, y se compone de caliza, 
rocas ígneas extrusivas, riolita, andesita, basalto, toba y brecha volcánica.

topografía la topografía del municipio es regular, predominando en la mayor parte altitudes 
entre 1,500 y 2,100 metros sobre el nivel del mar, y en las partes sur y suroeste varía 
entre 900 y 1,500 metros sobre el nivel del mar.

Hidrografía el principal río es el santiago; y el arroyo permanente de el ahogado. cuenta con 
los manantiales del cerro de la cruz y con las presas de las pintas y el ahogado. 
sus recursos hidrológicos forman parte de la subcuenca “río santiago” (verde-
atotonilco), perteneciente a la región hidrológica “lerma-chapala-santiago”.

Habitantes según el sistema nacional de información municipal (2015),
en ese año contaba con 91, 233 hombres y 92, 204 mujeres.
en total 183, 437

Fuente: elaboración propia con base en sistema nacional de información municipal (2015).

cuadro 1. región Bajío centro (2015)

entidad federativa piB per cápita
(Usd)

aguascalientes 9.165

guanajuato 7.391

Jalisco 8.489

michoacán 5.074

Querétaro 11.487

Fuente: elaboración propia a partir de torres (2020).
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Descripción de la empresa

es pertinente señalar que este caso es producto de una aproximación empírica al-
rededor de la cooperativa trabajadores democráticos de occidente (tradoc). para 
ello se analizaron documentos, informes sectoriales, artículos científicos en bases 
de datos. se realizó una búsqueda bibliográfica en scielo y Web of science, con los 
términos Management eco-innovation y Practices of eco-innovation en inglés y español. 
se solicitaron entrevistas y un recorrido a las instalaciones de la planta. se mantu-
vo contacto con el director de coocsa y personal involucrado con las certificacio-
nes ambientales.

al revisar los orígenes históricos de coocsa se observa su composición como 
la cooperativa de trabajadores, que después de un tiempo de operaciones y con una 
visión estratégica se alió con una empresa estadounidense que se encontraba entre 
las ocho llanteras más importantes del mundo. esto contribuyó a conformarse con 
una estructura y forma de operación específica.

Antecedentes históricos de la empresa

en 1928 se fundó la compañía manufacturera de artefactos de Hule euzkadi, sa 
con capital español. inició con 700 trabajadores, 400 de ellos, mujeres. producían 
alpargatas, zapatos tenis, tacones y varios artículos de hule; utilizaban como materia 
prima el guayule. en 1931 surgió la Unión sindical de trabajadores de euzkadi, la 
cual fue desconocida por la empresa; posteriormente, en julio de 1935 se formó el 
sindicato Único revolucionario de trabajadores de euzkadi (sUrte).

en 1936 ingresó capital de estados Unidos y se privilegió la fabricación de 
llantas y cámaras para automóvil. el cambio llevó al despido de trabajadores, prin-
cipalmente mujeres. euskadi decidió abrir una cuarta planta en el salto, Jalisco que, 
en su momento, fue considerada la más grande y moderna de américa latina. el 
sindicato se transformó en el sindicato nacional revolucionario de trabajadores 
de la compañía Hulera euzkadi (snrte); es entonces cuando obtuvo la titularidad 
(Uriarte, 2017).

el entorno influye en el desempeño de las empresas. en 1974 la devaluación 
del peso parecía que afectaría a euzkadi ya que la materia prima utilizada era im-
portada. sin embargo, dado que el gobierno en ese tiempo disminuyó impuestos 
para las empresas exportadoras, no tuvieron graves afectaciones. en la década 1980 
la empresa inició un proceso para la exportación y la búsqueda de otros mercados. 
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en 1984 se cerró la planta de la ciudad de méxico por considerarla incosteable, en 
cambio, la que estaba ubicada en Jalisco continuó operando. en 1985 produjo cerca 
de un millón de llantas para estados Unidos y canadá.

entre 1991 y 1995 el grupo carso compró la compañía Hulera euzkadi con 
lo que dio inicio una nueva etapa para la empresa y para el sindicato. Fue en 1998 
cuando continental tire, empresa alemana, adquirió euzkadi y general tire. la 
nueva propietaria, hizo cambios que afectaban los derechos laborales de los traba-
jadores, concretamente buscaba desaparecer prestaciones y derechos adquiridos an-
teriormente. debido a que los cambios no fueron aceptados por los trabajadores, la 
empresa cerró la planta en diciembre de 2001. el 22 de enero de 2002 el sindicato 
estalló una huelga, que se prolongó por más de tres años (Uriarte, 2017).

a finales de 2004 continental tire aceptó la propuesta de vender la mitad de 
la planta a una empresa llantera de Querétaro, la otra mitad pasó a ser propiedad de 
los trabajadores. el compromiso de la empresa alemana era capacitar a los trabaja-
dores para el manejo de la planta y convertirse en uno de los principales clientes. 
a finales de 2005 el presidente vicente Fox expidió un decreto donde eximía a los 
trabajadores del pago de impuestos por la adquisición de la planta.

el reto en esos momentos, era lograr el crecimiento mediante la autogestión. 
corporación de occidente, sa de cv inició operaciones con dos socios: llanti sys-
tems, empresa queretana, y trabajadores democráticos de occidente, sociedad coo-
perativa de responsabilidad limitada de capital variable (tradoc, sc de rl de cv) 
(atilano, 2017, p. 71-72). posteriormente cooper tire & rubber company, em-
presa estadounidense, se convierte en el socio estratégico de tradoc con el 58% de 
participación. esta asociación se mantuvo hasta el 2 de noviembre de 2019. en este 
año tradoc anunció el acuerdo de la adquisición de la participación del 42% restante 
por parte de una empresa foránea con lo que dejó de ser propietario (rojas, 2020).

Estructura jerárquica

cuando inició la huelga en la llantera continental tire el número inicial de trabaja-
dores era de 1,140, después de tres años sólo quedaron 600. con ellos se iniciaron las 
operaciones de la cooperativa, después de las alianzas realizadas con el fin de resolver 
los problemas iniciales una vez recuperada la empresa y puesta en marcha su opera-
ción. el número de trabajadores sindicalizados en agosto de 2019 era de alrededor 
de 1,150. su estructura se basaba en su forma de constitución. al ser una cooperativa 
las decisiones eran tomadas por la asamblea general considerando su participación.
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imagen 1. estructura decisoria de coocsa

Miembros fundadores

Presidente

Secretario Tesorero

Vocal

Socios

Asamblea General
Cooperativa

Fuente: elaboración propia.

como se observa en la imagen 1, es la asamblea la instancia encargada de mar-
car la agenda y ruta de acción. sin embargo, en la dirección ejecutiva era requisito 
la existencia de una figura de autoridad. por lo tanto, los agremiados elegían a un 
presidente. esta figura se apoyaba de un secretario, tesorero y vocal en la coordina-
ción de la toma decisiones.

Principales productos

Hasta finales del 2019 coocsa producía, diseñaba y comercializaba neumáticos para 
varios tipos de vehículos: pasajeros, autos de carreras, camiones livianos, con la mar-
ca Black stone. también producía llantas para el socio estratégico, cooper tire & 
rubber company, con la marca de la empresa extranjera, las cuales se exportaban a 
estados Unidos. en la imagen 2 se muestran los productos, incorporando modelos 
de alta gama, premium, para vehículos de lujo.

Identificación de los elementos de ecoinnovación

los aspectos relevantes de ecoinnovación se muestran a partir de entrevistas al pre-
sidente del consejo de administración de coocsa, trabajadores y encargado de 
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prácticas sustentables. la recolección de sus testimonios, convertidas en datos, permi-
tió conocer con mayor puntualidad esta dimensión. así, se identificaron actividades 
vinculadas con la preocupación de la empresa por adentrarse en temas de sustenta-
bilidad. sobre esta base se identificaron los siguientes elementos de ecoinnovación.

el primer problema es el relacionado con la contaminación del río santia-
go, catalogado como el más contaminado de méxico al recibir descargas de más de 
300 industrias del corredor industrial ocotlán-el salto (Business y Human rights, 
2014). a pesar de contar con certificaciones internacionales y desarrollar sistemas de 
gestión ambiental, el daño a este río aumenta. se ha advertido sobre la mala calidad 
del agua. derivado de este problema ambiental, el responsable de las certificaciones 
ambientales en coocsa, reconoce que este cuerpo de agua es un riesgo sanitario en 
la zona por el nivel elevado de toxicidad, compuestos orgánicos volátiles, otros con-
taminantes y metales pesados.

arellano, ortega y gesundheit (2012) han advertido en varios informes sobre 
el contenido de productos químicos, metales y desechos diversos. con el movimien-
to de la corriente natural del agua genera abundante espuma que a su vez se conecta 

imagen 2. productos de marca propia Black stone

Fuente: [www.blackstone-tires.com/catalogos].
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con el drenaje de la zona metropolitana de guadalajara, tlaquepaque y zapopan. es 
por esta razón que en la empresa deciden construir una fosa de contención contra 
derrames de residuos líquidos y una planta de tratamiento de agua.

en coocsa, el agua es tratada para que pueda ser reutilizada en el riego de 
pasto y de árboles frutales ya que cuentan con una extensa área verde. cuentan con 
una “fuente” al final del proceso de tratamiento de agua en donde habitan tortugas 
como prueba de la calidad del agua. esta agua es utilizada para baños, regaderas y la 
cocina, con el fin de que llegue limpia y los trabajadores puedan utilizarla. para el 
tratamiento de los residuos y la construcción de la planta, se recibió asesoría de un 
consultor experto, un ingeniero que había sido el responsable del área de seguridad 
y medioambiente en guadalajara.

el segundo problema está relacionado con la producción de llantas, proceso 
que es eminentemente contaminante. coocsa no sabía cómo tratar ese problema. 
de acuerdo con el encargado del área sustentable se tenía un pasivo ambiental de 
residuos clorados, bifenilos policlorados. por ello, se fue construyendo el tema de 
materia ambiental a partir del apoyo multidisciplinario entre varios colaboradores 
expertos: médicos, ingenieros y biólogos. lo que se obtuvo fue una adaptación de 
tecnología existente para el tratamiento del agua. las llantas defectuosas y los re-
siduos se llevan a una cementera en tecomán que sirve como combustible alter-
no. cerca del 90% de los residuos se convierten en subproducto. es decir, no van 
a los tiraderos.

a partir de los argumentos de chertow (2000), los intentos de colaboración 
industrial para mejorar un aspecto concreto a lo largo del proceso productivo, exigen 
tiempo y esfuerzo. es decir, la planificación y coordinación con los niveles directivos 
y otros actores inicia con la sensiblización. de ahí que en la práctiva cuesta identi-
ficar casos concretos de empresas que colaboren con un fin común. por tal motivo, 
para efectos del manejo de residuos se observó la existencia de una simbiosis indus-
trial entre coocsa y la cementera Holcim méxico (cuadro 2).

Ecoinnovación, descripción y análisis

en coocsa existe una estrecha relación entre la ecoinnovación de procesos y la efi-
ciencia para optimizar los sistemas de producción en la fabricación de los neumáti-
cos. en concreto, la reducción tanto de los recursos utilizados como de los residuos 
representó uno de los pilares en el proceso. el área responsable para supervisar el 
cumplimiento de la normatividad ambiental acataba los lineamientos fijados por la 
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autoridad. así también contempló trasladarlo como un valor dentro de la cultura 
corporativa de la organización.

por su fin cooperativista se replanteó el significado del concepto productivi-
dad. así, la relación entre los aspectos financieros, como margen de utilidad, se re-
lacionó con el impacto ambiental que la fabricación de los neumáticos generaba. 
la gestión de residuos y contaminantes fue una de las grandes preocupaciones de 
los dirigentes. por otro lado, su carga ambiental (maldonado y garza, 2020), en-
tendida como la emisión de contaminantes, generación de residuos y consumo de 
recursos vinculada a los neumáticos producidos, consideró en todo momento las 
normas iso 14045.

Uno de los principales problemas que presentaron fue ajustarse al ritmo que 
implicaba la reconversión tecnológica. en los últimos años habían invertido para de-
sarrollar un modelo de neumático de última generación bajo su marca propia Black-
stone con sus modelos tradoc. la alianza con cooper tire le permitió un desarrollo 
tecnológico que no hubiera sido posible sin su socio e inversionista estadounidense. 
como cooperativa no era posible que, por las condiciones contractuales, obtuviera 
financiamiento.

este obstáculo le impedía adquirir equipo bajo una producción limpia con el 
uso de tecnologías que garantizarán por completo la protección del medioambiente. 
estos cambios requerían de una inversión de capital de muchos millones de dólares, 
que se convirtieron en una barrera de entrada para competir a nivel global (chicu, 
prioteasa y deaconu, 2020).

Reutilización de neumáticos como residuos

el ciclo de producción de los neumáticos genera residuos de piezas defectuosas. tanto 
en aquellas que no cumplieron con los estándares técnicos como durante los contro-
les de calidad. en la industria llantera en los últimos años se han desarrollado distin-
tos métodos para la eliminación de estos residuos mediante la reutilización. coocsa 
almacena este residuo para gestionarse mediante reciclaje de material o pirólisis. es 
decir, se someten a altas temperaturas para transformarse en gases, líquidos y cenizas 
sólidas que a su vez se utilizan en biomasa dentro de la producción de combusti-
bles útiles (chicu, prioteasa y deaconu, 2020). se eliminan para la recuperación de 
energía en otros procesos de producción como el cemento.

cada uno de estos métodos permite abrir un amplio abanico de aplicacio-
nes. maldonado y garza (2020) señalan que los neumáticos como residuo pueden 
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utilizarse, por ejemplo, en la construcción de arrecifes artificiales en el mar. se ha 
comprobado su alta eficacia para la protección de riberas de los ríos y así evitar su 
erosión. en otras actividades se han desarrollado otros usos con los neumáticos tri-
turados. este proceso permite obtener subproductos en forma de fragmentos, as-
tillas, gránulos y polvo de caucho. su uso va directamente en la construcción de 
infraestructura pública como puentes, pavimentos, pistas de carreras, rellenos y ca-
pas aislantes. los gránulos y el polvo se utilizan en canchas de deportivas, alfombras, 
limpiaparabrisas, tapetes para animales y protección en el suelo.

coocsa desarrolló un acuerdo con Holcim méxico para acudir directamente 
a la planta y transportar estos residuos a alguna de sus siete plantas cementeras den-
tro del país. como filial del corporativo transnacional, lafargeHolcim ltd, con sede 
en zug, suiza, recibieron directamente la transferencia tecnológica de última gene-
ración para la incineración ecológica de neumáticos. de esta forma son capaces de 
recuperar energía durante la producción de clínker. materia prima esencial, en for-
ma de pequeñas bolas, para la producción de cemento.

los encargados de la secretaría de medio ambiente en el estado de Jalisco 
facilitaron los permisos para el traslado de estos residuos hacia el almacén de las 
plantas cementeras. coocsa es una de las primeras empresas que generaron ese tipo 
de acuerdos. con estas decisiones evitaron el almacenamiento de residuos, con-
tribuyeron en la reducción del uso de fuentes de energía no renovables, como el 
carbón, en la producción de cemento. lafargeHolcim ltd es una de las pioneras 
en el mundo en la fabricación de cemento por medio de la combustión comple-
ta de neumáticos.

el desarrollo tecnológico de lafargeHolcim ltd se apega en totalidad con 
el cuidado del ambiente ya que se evita la formación de cenizas y otros residuos. 
prácticamente sin emisiones a la atmósfera de metales que se desprenden durante 
la combustión, se evita la liberación de distintas sustancias nocivas a la atmósfera. la 
recuperación de energía con la venta de neumáticos bajo esta modalidad, permitie-
ron a coocsa establecer una política de gestión ambiental de residuos, procurando 
su compromiso medio ambiental.

coocsa también estima la proporción de desechos que serán trasladados a las 
plantas generadoras de energía creando una sinergia con Holcim méxico. la cual se 
considera una ecoinnovación. en complemento a lo anteriormente expuesto, coocsa 
lleva a cabo algunas prácticas sustentables como parte de sus actividades cotidianas. 
su compromiso medio ambiental se refuerza con no descargar una gota al cause de 
río santiago y manejar sus desperdicios de manera responsable.
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Hallazgos relacionados con el impacto de la ecoinnovación 
en la comunidad y en el ambiente

coocsa contribuye con el cuidado del medioambiente por lo que la población la ve 
como empresa interesada en el bienestar de la localidad. otro aspecto innovador en 
esta organización es la participación de la mujer en actividades de producción di-
recta, no administrativa. el respeto y reconocimiento dado a la capacidad y talento 
femenino crean otras condiciones de trabajo y otro ambiente. como cooperativa, 
el trato laboral se basa en la solidaridad y respeto mutuo sin discriminar por género, 
desde luego, estas trabajadoras cuentan con las habilidades y aptitudes que demanda 
el perfil del puesto. es decir, en esta empresa se pusieron en práctica nuevas reglas, 
nuevas formas de operación que beneficiaron a los integrantes de esta organización 
y de la comunidad aledaña.

como ya se mencionó, las llantas defectuosas y los residuos se canalizan a em-
presas cementeras, esto, le permite a coocsa asignar un uso a sus residuos y no llevar-
los a los tiraderos. las cementeras las utilizan como uno de sus insumos, combustible 
para sus procesos, lo que disminuye sus costos al reutilizar el material, considerado 
como residuo para coocsa, por lo que sus procesos y productos terminados están 
dentro de una economía circular.

si bien en la organización coocsa no se identificó una ecoinnovación especí-
fica en el proceso productivo, su práctica como parte de una cadena productiva en 
una “integración vertical externa” es sustentable a pesar de ser una de las actividades 
industriales más contaminantes, al igual que las cementeras. en un futuro es probable 
que de la integración y vinculación entre empresas de distintos giros puedan surgir 
ecoinnovaciones en conjunto (vence y pereira, 2019).

cabe resaltar cómo se incorporó la perspectiva de género, al aumentar la 
participación de la mujer en labores operativas bajo el espíritu cooperativista de 
equidad de oportunidades en el trabajo. se observó, al realizar la visita a la planta, 
que las mujeres participaban en el proceso productivo al igual que los hombres, 
operando máquinas y manipulando la materia prima y los productos terminados. 
además de proveerles recursos para ellas y sus familias, esta actividad les ha per-
mitido sentirse más valoradas y ha incentivado su sentido de pertenencia a la em-
presa (torres, 2018).

en relación con los hallazgos, fue revelador percibir un estado de ánimo de co-
laboración. en la planta era recurrente escuchar la forma en que lucharon durante el 
tiempo de la huelga. este acontecimiento fue un hito para mantener firmeza en sus 
convicciones y resistir hasta el momento en que continental tire, decide finiquitar 
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el problema. como forma de pago, el control total de la planta, para constituirse le-
galmente como una cooperativa.

al integrar la cooperativa, se construye un cambio organizacional en la es-
tructura de la organización, ya que pasaron de ser subordinados a propietarios de la 
empresa. por su forma de asamblea general, con la participación de los socios, esta 
figura decide cómo actuar con sus proveedores, clientes y aliados. Ya como coope-
rativa la primera barrera que se encuentran es que algunas máquinas ya no funcio-
naban. por el tiempo de abandono y por estar fuera de operación se enfrentaron a 
la obsolescencia tecnológica (torres, 2018). ante esta problemática y al no tener los 
recursos suficientes para iniciar operaciones, deciden aliarse con dos empresas, lo 
que les permitió, después de seis meses, reiniciar operaciones, lograr compromiso y 
responsabilidad de los socios en las tares asignadas. esto generó una mayor equidad 
laboral y motivación en los trabajadores.

con el paso del tiempo una de las principales inquietudes de los dirigentes de 
la cooperativa fue proporcionar un mejor uso a los neumáticos que no aprobaban 
las pruebas de calidad, así como a todo el desperdicio generado en el proceso de 
producción. por ello se estableció una estrecha colaboración de simbiosis industrial 
con una empresa productora de cemento (cuadro 3). el abastecimiento del insu-
mo requerido para la producción de clinker. esto le daba a la empresa cementera 
una oportunidad para recibir, bajo mutuo acuerdo, este desperdicio. Una parte era 
adquirida por Holcim méxico; la parte restante era vendida por coocsa a Holcim 
méxico. los desperdicios se convirtieron en un subproducto que generó un recurso 
energético de intercambio para la cementera. por tanto, esta colaboración simbiótica 
permitió construir una red de colaboración.

en relación con el concepto de ecoinnovación, se considera que los cambios 
en la forma de organizar la producción con beneficio económico son distintos en 
coocsa (cuadro 4). de tal manera que los participantes de la empresa, al formar 
parte de la cooperativa, se apropiaron del uso eficiente de los recursos materia-
les y naturales. desde luego, llegar a este punto es fruto de una estrategia de los 
dirigentes. alcanzar la eficiencia en la producción cuidando aspectos sustentables 
fue posible gracias a la participación de todos los integrantes. así también de las 
alianzas con otras empresas con la misma visión ambiental. el papel de las redes es 
fundamental para consolidar cualquier ecoinnovación, en las cuales las empresas 
funcionan como nodos.

Bajo esta premisa, es importante mencionar que el concepto de ecoinnovación 
es resultado del análisis y reflexión colaborativa (munck, et al., 2013; rovira, pati-
ño y schaper, 2017). sobre el caso coocsa, el papel de los dirigentes es fundamental 
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para proporcionar continuidad a cualquier proyecto sustentable. diversos estudios se 
han enfocado a aspectos fragmentados o parciales respecto a lo que sucede dentro de 
una empresa u organización en materia ambiental. sin embargo, los procesos pueden 
ser vistos a lo largo de “cadenas” de valor, como partes de una red. en coocsa hay 
procesos en los que participan varias organizaciones, siendo todas ellas beneficiadas 
por las acciones de otras participante de la economía circular.

cuadro 4. aportaciones al concepto de ecoinnovación

concepto general 
de la ecoinnovación

aspectos nuevos 
que aporta

origen 
de la aportación

generación de sinergias y 
simbiosis industrial

Vinculados a innovación
los procesos de producción y formas 
de organización cambiaron, desde as-
pectos recuperados de sus tradiciones 
hasta nuevas formas y actividades que 
llegaron de fuera de la región. sin 
embargo, el ambiente político y la 
posición de los grupos de interés es 
determinante para las innovaciones.

Aportes internos 
de la organización
capacitación para incorporar criterios 
de colaboración con otras organi-
zaciones.

Aportes externos 
a la organización
recuperación del concepto de si-
nergia con otras organizaciones de 
distinto sector industrial.

liderazgo interesado en 
innovar y cuidar el ambiente

Vinculados a la sustentabilidad
el cuidado del medioambiente que-
da enmarcado en una filosofía más 
amplia de humanidad, solidaridad y 
espiritualidad.

Aportes internos 
de la organización
desarrollo de compromiso de los 
integrantes de la organización con el 
medioambiente.

Aportes externos 
a la organización
la participación y concientización 
de localidades, comunidades, quienes 
junto con empresas u organizaciones 
pueden llevar a cabo prácticas más 
responsables, limpias, eficientes, a 
menores costos.

Fuente: elaboración propia.

es el caso del uso de materiales defectuosos y de deshecho que no se arro-
jan en algún lugar, contaminando visual y ambientalmente, sino se destinan como 
combustibles para la industria cementera. el beneficio es económico y sustentable, 
en la medida en que además de ser un operario de cierta actividad conoce el pro-
ducto ofrecido en el mercado. la ecoinnovación también es resultado de la parti-
cipación y concientización de comunidades, quienes en conjunto con empresas u 
organizaciones pueden implementar prácticas más responsables, limpias, eficientes 
y a menores costos.
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Consideraciones finales

las acciones realizadas por coocsa no deben verse de manera aislada, sino como 
parte de una cadena de acciones y vínculos entre empresas que se ven beneficia-
das con los desechos-insumos que otras utilizan. la investigación de campo permi-
te acercarse al objeto de estudio y confrontar la parte teórica con la realidad. Hay 
empresas con prácticas productivas que contaminan en gran medida el medioam-
biente, es el caso de gran cantidad de actividades económicas, la industria llantera 
es muestra de ello.

en el trabajo de campo se pudo observar cómo una organización cooperati-
va en la industria productora de neumáticos buscó resolver varios problemas desde 
su inicio. se enfrenta al reto de reiniciar actividades con maquinaria, que además de 
obsoleta ya no funcionaba, después de varios años de estar sin uso. gracias a la aso-
ciación que hace con la empresa llanti system, de origen estadounidense, logran 
adquirir nueva maquinaria, echar a andar la vieja y con eso, iniciar operaciones.

coocsa logró participar en un mercado agresivo y altamente competitivo, en 
el que existen grandes y experimentados competidores. es interesante observar la 
relación cooperativa-empresa privada ya que establecieron alianzas con empresas 
privadas en la búsqueda de un mejor socio que permitiera la subsistencia y el cre-
cimiento de la organización y la solución de problemas ambientales. el apoyo que 
lograron con la asesoría de expertos para que pudieran producir de manera más efi-
ciente, sin dañar más al río que ya ha sido afectado de manera grave.

coocsa impulsó prácticas sustentables, inclusive, desde una incipiente economía 
circular. Ya que sus residuos y productos defectuosos se utilizaron como insumos y 
combustibles de otras empresas. Un resultado de la reflexión al hacer este análisis es 
observar el alcance del concepto ecoinnovación (vargas, Álvarez y cordón, 2015). el 
cual debe analizarse con mayor cuidado, ya que no debe limitarse sólo a productos 
o procesos. el desarrollo de una simbiosis industrial dentro de un sector altamente 
cerrado no fue una decisión predeterminada. Fue producto de una exploración de 
opciones para aprovechar los residuos mediante una alianza en red con otra empre-
sa de otro sector.

sin lugar a dudas, estos intercambios han reducido la emisión de desechos a 
rellenos sanitarios. ante una falta de claridad gubernamental para la disposición de 
este tipo de materiales. Una de las opciones que toman las empresas es arrojarlos a 
la naturaleza dañando la biosfera. estos intercambios industriales simbióticos con-
tribuyen a consolidar redes de intercambio de material de desecho. con ello se lo-
gra cierta eficiencia en la generación de energía dentro del proceso de producción 



211

ecoinnovación y sinergia organizacional en corporación de occidente sa de cv

de cemento. a pesar de la conclusión del ciclo formal de la cooperativa tradoc es 
un hecho que esta relación de intercambio sentó un precedente para continuar en 
el presente al representar un ingreso por la venta del desperdicio.

Un correcto manejo de desechos sólidos puede convertirse en la llave para in-
gresar a un ecosistema industrial en red que poco se ha considerado en la literatura.

el enriquecimiento al concepto de ecoinnovación radica en la visión de los 
dirigentes para generar una simbiosis. derivando así acciones incrementales internas 
como el tratamiento de agua, el manejo de otros en residuos y la concientización de 
los integrantes de la organización.

el desperdicio de una empresa puede ser el insumo energético para otra. lo 
más destacado de este caso es resaltar el conjunto de intercambios entre las empre-
sas para brindar beneficios económicos mutuos. tales acciones no sólo convierten 
desechos en energía, sino también resultó en beneficios ambientales como la prin-
cipal ganancia de esta sinergia.
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epílogo 
Hallazgos y aportaciones 

al concepto de ecoinnovación

Los autores

Principales hallazgos de los casos de estudio

los resultados de los siete casos analizados comprenden el estudio de ecoinnovacio-
nes que presentan una diversidad de elementos en sus propuestas, contextos, motiva-
ciones e incentivos, retos y dimensiones alcanzadas. al mismo tiempo, encontramos 
elementos comunes del contexto o de rasgos propios de las organizaciones que nos 
permite unificarlas en tres grupos para abordar el análisis de los hallazgos.

en el primer grupo, ubicamos tres comunidades indígenas que han enfrentado 
históricamente la exclusión por sus condiciones histórica y económica, lo que los 
lleva a la búsqueda de alternativas fincadas en su cultura y valores ancestrales. el se-
gundo grupo corresponde a dos comunidades rurales dedicadas a la agricultura que 
han sobrellevado los embates del mercado que atentan contra las especies nativas, en 
particular del maíz; y una asociación civil de jóvenes profesionales que logran esta-
blecer un modelo para vincular a varias cooperativas pesqueras en una lucha por el 
rescate y la revalorización de una actividad productiva sostenible. el tercer caso es 
una cooperativa de trabajadores del sector manufacturero dedicada a la producción 
de llantas para automóviles, que con la meta de sobrevivir en un sector controlado 
por grandes capitales y bajo una permanente presión por las actuales regulaciones y 
presiones sociales, deciden innovar con la puesta en práctica de estrategias ambien-
tales a lo largo de su cadena productiva.

al analizar los resultados de las organizaciones estudiadas, se encuentra que 
existen aspectos muy particulares en cada una de ellas y también características o 
condiciones similares como: el enfrentar un contexto complejo de fuertes carencias 
materiales, con dificultades económicas, conflictos sociales y eventualmente polí-
ticos en algunas zonas, un ambiente de acción a escala local, una orientación hacia 
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innovaciones de nivel básico, recursos materiales limitados, predominancia de pobla-
ciones de bajo ingreso, una motivación por innovar que surge de las necesidades de 
su comunidad y un enfoque de sustentabilidad que está presente por una cercanía 
histórica con sus recursos naturales que se ha fincado en el principio de conservación.

las ecoinnovaciones estudiadas nos muestran que los beneficiados son en pri-
mera instancia los mismos socios de las organizaciones que han logrado mejorar su 
ingreso, su calidad de vida y han reforzado el tejido social; en segunda instancia la 
población local se beneficia por la recuperación paulatina de los ecosistemas; y en 
tercera instancia, también hay beneficios para los usuarios y consumidores de sus 
productos, ya que en todos los casos las organizaciones garantizan la calidad de su 
oferta y se ocupan en establecer vínculos con otros mercados más allá del local, como 
resultado del escalamiento de sus capacidades de producción y comercialización.

el objetivo general de este libro fue analizar las condiciones y los contextos en 
que surge la ecoinnovación dentro de algunas organizaciones locales principalmente 
en contextos no urbanos en méxico, con la finalidad de identificar elementos que 
aporten a la redefinición del concepto actual de ecoinnovación y a la construcción 
de nuevos marcos explicativos.

en esta perspectiva los siete estudios de caso permitieron identificar condicio-
nes muy particulares de carácter ecológico, social, económico y político, inherentes 
a los contextos y que se convierten en factores determinantes para el impulso de 
cualquier tipo de innovación. también, se identificaron dinámicas organizacionales 
que favorecen el desarrollo de dichos proyectos e iniciativas ecoinnovadoras en las 
comunidades indígenas, en las organizaciones rurales (agrícolas y pesqueras), incluso 
en el caso de la fábrica estudiada, cuyo eje en todo momento es el trabajo colectivo 
y la cooperación, que a su vez funge para el aprendizaje individual y colectivo que 
requiere la innovación. evidentemente, cada caso presentó sus particularidades, aun 
cuando se trataba de organizaciones con características similares, ya fuera por su con-
dición indígena o rural con población mestiza, y más aún en el caso de la empresa 
manufacturera cuya dimensión y objetivos son distintos. los elementos identifica-
dos en estos análisis abonan en su conjunto a los marcos de la teoría convencional y 
al debate teórico, para poner de relieve que cuando se habla de ecoinnovación local 
en espacios y organizaciones de comunidades rurales, existen otros elementos que 
determinan su desarrollo y aplicación.

como se revisó en la primera parte de este libro, se ha escrito mucho sobre el 
contexto de desigualdad y pobreza que predomina en diversas regiones de los países 
en desarrollo y de los países emergentes, y de la situación que sobrellevan este tipo 
de comunidades rurales, con limitados recursos materiales y financieros. en ocasiones 
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se trata de zonas con abundancia de recursos naturales y con estructuras sociales y 
políticas caciquiles incrustadas en la misma región o que vienen de fuera por par-
te de grupos con intereses económicos. también se observó que existe una severa 
ineficiencia de las políticas públicas para propiciar el manejo adecuado de los re-
cursos e iniciativas para garantizar el bienestar de las poblaciones que se encuentran 
en la marginalidad. de modo que en estas regiones las motivaciones para generar 
soluciones y alternativas a su realidad están más vinculadas a sus necesidades locales 
que a lógicas ligadas al ámbito científico, tecnológico y/o empresarial. la innova-
ción local surge en ambientes marginados y con recursos limitados, se cuenta con 
un nivel de conocimiento implícito, creatividad, cooperación y compromiso con la 
comunidad para atender a problemas concretos y en algunos casos generar impactos 
positivos sobre la economía local.

para mostrar la convergencia entre los casos en cuanto a contextos y condicio-
nes sociales y económicas, es posible hacer una síntesis de los hallazgos enunciando 
cada uno de los tres grupos antes citados: organizaciones de comunidades indíge-
nas; organizaciones de comunidades rurales, agrícolas y pesqueras; y la cooperati-
va de la industria manufacturera. a partir de esta clasificación fue posible ubicar los 
elementos comunes que en su conjunto muestran cierta coincidencia con los en-
foques teóricos abordados en este libro, y otros elementos que resultan novedosos 
en el debate de la teoría convencional o que están próximos a las experiencias de la 
innovación local y que se acercan en alguna medida a los conceptos, características 
y tipo de innovaciones que definen el marco de la innovación frugal. en ese senti-
do, nos encontramos con ecoinnovaciones de tipo incremental, con características 
de baja complejidad tecnológica pero de considerable creatividad, con el mérito de 
trabajar con pocos recursos, aprovechando al máximo la materia disponible y gene-
rando impactos en el nivel de los socios y pobladores de las comunidades, con un 
bajo nivel de escalabilidad y mínima presencia en mercados ajenos al ámbito regio-
nal en algunos de los casos.

a) Comunidades y ecosistemas resilientes

en los casos de los proyectos de las organizaciones taselotzin, xuhajin me’phaa, 
y el taller Jacobo y maría Ángeles, predomina la presencia de población indígena 
donde los incentivos para el desarrollo de proyectos innovadores y sustentables ha-
cen referencia a los siguientes aspectos: i) el interés por la preservación de sus recur-
sos comunes, y la recuperación de los ecosistemas; ii) la necesidad de defender sus 
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territorios ante poderes locales y/o intereses de empresas extranjeras; iii) sobrelle-
var la exclusión social y económica que han enfrentado historicamente; iv) desarro-
llo de mecanismos de sobrevivencia económica; v) recuperación y reafirmación de 
sus valores ancestrales que se guían estrechamente por su relación con la naturaleza.

las ecoinnovaciones identificadas en estos casos tuvieron un proyecto central 
alrededor del cual se fueron configurando otros productos y servicios en torno a la 
misma lógica ecoinnovadora. en la organización taselotzin se desarrolló un modelo 
de ecoturismo que comprende un hotel con el uso de diversas ecotecnias, una línea 
de educación ambiental y diversos productos ecológicos; en el caso de la asociación 
civil xuhajin me’phaa, la innovación central fue la adopción de la agroecología a 
la luz de una metodología denominada promoción humana que incorporó muchas 
otras acciones para la recuperación y conservación de sus recursos naturales. el taller 
Jacobo y maría Ángeles se propuso como proyecto ecoinnovador un vivero auto-
sustentable como un espacio amigable con el entorno para actividades ecocultura-
les, sociales y educativas orientadas a la conservación de árboles de copal, que usan 
los artesanos para sus productos.

los hallazgos identificados como un común denominador fueron: la incorpo-
ración de la perspectiva de género y con ello la revalorización de las mujeres en el 
trabajo y en el hogar, lo que llevó a dinámicas organizacionales con la mayor parti-
cipación de ellas; una recuperación de tradiciones que fortaleció la cohesión social 
y la transferencia de conocimiento ancestral a las nuevas generaciones. los proyectos 
establecieron mecánicas de trabajo que dignificaron la vida de los socios colabora-
dores y les abrieron oportunidades de aprendizaje y mejoraron su calidad de vida al 
contar con mayores ingresos.

b) Movilización sociopolítica

para el grupo vicente guerrero, el grupo cal y maíz, y la organización smart-
fish ac, es interesante señalar que la población que participa en estas organizacio-
nes es muy cercana a los procesos sociales, económicos y políticos de su entorno 
con un papel bastante activo que los lleva a participar en movimientos e iniciativas 
para vincularse con distintas instancias de la sociedad civil, el gobierno y la acade-
mia, enriqueciendo su perspectiva sobre posibles alternativas a los problemas loca-
les. en esa lógica, los grupos vicente guerrero y cal y maíz han encontrado como 
una propuesta ecoinnovadora las prácticas agroecológicas, la capacitación en red, la 
creación de un mercado alternativo, así como la recuperación y revalorización de 
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las especies nativas del maíz. como una herencia a las nuevas generaciones, de ese 
reconocimiento y tradición se desprende la necesidad de movilizarse políticamente 
y productivamente para preservar las especies nativas y mejorar la calidad de vida de 
las comundades, así como repeler los embates de la política pública agrícola que se 
caracteriza en los últimos años por promover el uso de agroquímicos y dar apoyo a 
empresas que promueven las semillas transgénicas (como es el caso de monsanto), 
causando efectos nocivos en los ecosistemas, en la salud de las personas que realizan 
la actividad agrícola y que consumen productos cultivados con ese tipo de insumos. 
los daños evidentes de las prácticas en la agricultura comercial han sido el motor 
para las iniciativas ecoinnovadoras en el terreno de la agroecología.

algo semejante se presenta en las comunidades pesqueras, que frente a un fu-
turo no lejano de escasez de especies y crisis ambiental, se ven motivadas a establecer 
innovaciones de carácter organizacional que impactan también en sus actividades 
económicas para la conservación de especies comercializables bajo prácticas de res-
cate y preservación que fomentan el cuidado del ambiente marino con el modelo 
de rescate de valor para la pesca sustentable y un modelo de mercadotecnia que re-
salta este atributo.

los hallazgos en estos estudios de caso muestran lo relevante que es para los 
proyectos desarrollar la capacidad de generar redes de aliados tanto para capacitarse, 
como para la defensa de su biodiversidad y para la comercialización de sus produc-
tos, ingresando con ofertas alternativas a los mercados convencionales. otro elemen-
to presente es la promoción de prácticas solidarias al impulsar la ecología en todas las 
decisiones de su vida. esto se ha convertido en un factor de cohesión social que apoya 
la salud del medioambiente y de los socios. sin embargo, también tienen en contra el 
constante choque con organismos públicos, bien sea por programas de apoyo que no 
cumplen con las expectativas de la población, el retraso en la entrega de los recursos, 
obstáculos para realizar trámites, o bien por la falta de apoyo para la comercializa-
ción que lejos de incentivar se han convertido en barreras para estas ecoinnovaciones.

c) Mejoras tecnológicas de proceso

la empresa manufacturera coocsa, es una cooperativa cuyo principio fundamental 
está en el trabajo solidario y el beneficio para los socios. Bajo esa figura y ante los 
retos que les impuso el mercado, se vieron en la necesidad de conformar redes de 
apoyo y vínculos con diversas organizaciones, lo cual impulsó el desarrollo de inno-
vaciones sustentables en sus procesos, incorporando en sus decisiones el criterio de 
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cuidado del ambiente y el uso de tecnologías limpias, estrategias de reciclaje e iden-
tificación de sinergías desde una lógica de economía circular.

las ecoinnovaciones en todas estas experiencias se presentaron en productos 
con un contenido cultural y simbólico, productos bajo criterios ecológicos, servicios 
vinculados con el cuidado de los recursos naturales, procesos de fabricación ecoefi-
cientes, modelos organizacionales para el trabajo colectivo que generan conciencia 
ambiental, innovaciones organizacionales que les vincula a los mercados responsa-
blemente, innovaciones sistémicas que impactan todo el proceso productivo trans-
formando las rutinas y condiciones de vida de las poblaciones.

el análisis de los impactos generados transita en primer lugar por encontrar es-
pacios de aceptación dentro y fuera del mercado que garantice algún beneficio eco-
nómico a los actores involucrados y satisfactores en otros sentidos a los usuarios de 
su propuesta, todo ello deriva en elementos coincidentes que impactan más allá de 
lo estrictamente pecuniario. se observaron en general una serie de impactos y accio-
nes desde el interior de las organizaciones y un fortalecimiento hacia el exterior que 
dio mayor visibilidad a las mismas. internamente se manifestaron dichos impactos y 
acciones al dar prioridad a la visión de género; reforzar su empatía con el cuidado 
del ambiente; valorar el papel fundamental de un líder o un grupo consistente que 
impulse el trabajo colectivo; orientar la innovación y preservación de los recursos 
naturales; revitalizar las prácticas ancestrales; adoptar filosofías que impulsan el tra-
bajo solidario y la cohesión social; fomentar la capacitación y el aprendizaje para un 
mejor desempeño que reivindica los valores ecológicos; y la capacidad de organizar-
se para superar condiciones adversas de los grupos. a ello se sumaron efectos hacia 
el exterior que resaltan en la mayoría de los casos la fortaleza y solidez que propició 
la construcción de redes y vínculos externos, la capacidad de autorganización para 
generar sus propios mercados, la capacidad organizativa para contender con la pre-
sión gubernamental y de grupos de poder local, así como la conformación de una 
fuerza opuesta al modelo económico hegemónico.

los hallazgos aquí presentados convergen con elementos aportados desde la 
teoría de la ecoinnovación, desarrollada en los países del norte, tales como el apren-
dizaje colectivo, la vinculación e interacción permanente con diversas instancias, los 
cambios que se generan en el plano social e institucional y la posibilidad de que a 
partir de un nicho innovador se repliquen las experiencias a otros niveles. sin em-
bargo, aun cuando las barreras a la ecoinnovación en estas organizaciones pueden 
llegar a coincidir, no sucede lo mismo con los incentivos ya que la ganancia, los 
mercado, la tecnología y las regulaciones no representan los móviles de la ecoinno-
vación local. en este sentido existe un mayor acercamiento a los argumentos de la 
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innovación frugal que se caracteríza por generar soluciones accesibles e innovadoras 
a problemas de la comunidad, sumando la noción de la ecología, la responsabilidad 
social y el trabajo en red como atributos importantes en contextos donde las perso-
nas perciben muy bajos ingresos.

a partir de las evidencias empíricas se demostró que existen otros elementos 
que están fuera de la consideración de la visión ortodoxa y los cuales son clave para 
incentivar los procesos ecoinnovadores a nivel local como: los valores ancestrales, la 
conciencia social que reivindica la importancia de continuar con la preservación de 
la vida, el papel de la mujer en la organización e incluso la precariedad económica 
que deriva en múltiples necesidades. asimismo, se dejan de lado elementos que van 
a contracorriente de las dinámicas que siguen las organizaciones estudiadas limitan-
do sus posibilidades ante una política pública adversa a las comunidades, la presencia 
de grupos de poder locales, la lucha por sus recursos ante la llegada de grupos eco-
nómicos a la zona, etcétera; de modo que la ecoinnovación bajo estás circunstancias 
surge como una contracorriente a la tendencia dominante de las políticas públicas, 
en un acto de resistencia social.

las experiencias analizadas son sólo una muestra que arroja las particularida-
des de una realidad que pese a las dificultades que enfrentan en muchos aspectos, 
genera un sentido de comunidad que busca, sin una clara intención, innovar en 
armonía con la naturaleza y en un camino hacia la sustentabilidad. estas organiza-
ciones enfrentan situaciones que fungen como incentivos o barreras que no se re-
conocen explícita y ampliamente entre los teóricos tradicionales de la innovación. 
asimismo, los impactos que generan en el ámbito local, dada su limitada magnitud, 
tampoco son percibidos. esto nos lleva a confirmar la necesidad de desafiar la pers-
pectiva ortodoxa y apoyarnos en los trabajos recientes de la innovación frugal para 
aportar a los estudios iniciales que han surgido en otros países, apostando a que el 
reconocimiento de dichas circunstancias no sólo abona a una redefinición concep-
tual y explicativa de la ecoinnovación, sino también al desarrollo y el bienestar de 
muchas comunidades y países donde las reglas estandarizadas de la economía mun-
dial no dan respuesta a sus necesidades.

Aportes a los marcos explicativos de la ecoinnovación

Una vez que se analizaron los casos de estudio y de acuerdo con el objetivo que se 
planteó en este libro, a continuación se presentan las aportaciones a los marcos expli-
cativos de la ecoinnovación las cuales se orientan a sumar una serie de consideraciones.
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aunque el concepto de frugal se originó desde los abordajes de la innovación, 
proponemos que se adopte el concepto de ecoinnovación local y se avance en el re-
conocimiento de las prácticas que se realizan en las organizaciones y comunidades 
pequeñas bajo el marco de ecoinovación frugal. aclaramos que no estamos propo-
niendo nombres nuevos para definir o conceptualizar lo ya dicho, sino que intenta-
mos dar toda una argumentación para avanzar en el cambio del paradigma tradicional 
a uno más integral e inclusivo.

los estudios de casos que se analizaron, incorporando algunos elementos que 
forman parte de los marcos teóricos ortodoxos de la ecoinnovación (dimensiones 
de análisis, categorías de innovación, barreras a la ecoinnovación e incentivos, entre 
otros), nos ayudaron a descubrir que desde lo local, el fenómeno de la ecoinnovación 
se comporta muy diferente a lo que propone la ciencia económica. en ese sentido, 
este estudio amplió la mirada disciplinaria y nos permitió reflexionar los casos desde 
otros marcos de la teoría, incorporando visiones desde lo antropológico, lo adminis-
trativo, lo organizacional y desde la perspectiva de género. por ello, se considera que 
la ecoinnovación debe transitar a la discusión colectiva multidisciplinaria en la que se 
generen respuestas, y cuestionamientos que no cercenen el conocimiento científico 
sobre este objeto de estudio. el conjunto de nuevos marcos epistémicos disciplina-
rios nos permitirá, como colectivo académico, comprender diferentes modos de ver 
y entender el mundo antes de parcializar y generar verdades únicas.

la relevancia de la ecoinnovación se expresa en tres consideraciones principales:

a) la ecoinnovación que se construye desde la perspectiva de las organizacio-
nes locales surge como una alternativa ante la lógica económica capitalista 
que homogeneiza las estructuras productivas bajo una dinámica de mercado 
(producción, distribución y consumo) que no tiene límites. en ese sentido, 
la econinnovación se posiciona también como un fenómeno a contraco-
rriente de la tendencia dominante de las políticas públicas, en un acto de 
resistencia social y surge en un escenario donde se hace presente la inter-
vención de grupos de poder local enmarcados en las instituciones formales 
e informales que actúan en detrimento de los avances de las propias orga-
nizaciones.

b) la ecoinnovación también se configura desde una perspectiva social que de-
viene de la cooperación y los aprendizajes colectivos; donde se hace presente 
la cultura, los valores ancestrales el conocimiento implícito y se promueve 
la cohesión social. la recuperación de valores garantiza en los colaboradores 
el sentido de identidad con su territorio y con los bienes comunes; reafir-
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ma las significaciones del mundo desde su propia cosmovisión y reivindica 
la importancia de preservar la vida. esta dimensión ideológica (social y cul-
tural) es fundamental en el proceso de construcción de las ecoinnovacio-
nes en estos contextos y está muy presente en el rol de los dirigentes que 
se convierten en un determinante para su consolidación y preservación.

c) la ecoinnovación en las organizaciones locales considera, al igual que en la 
visión convencional, la introducción de nuevos productos, procesos, tecno-
logías, formas organizacionales, modelos de negocio, todo ello en respuesta 
a una necesidad concreta y urgente del colectivo. puede surgir explícita-
mente como una alternativa de vida ante la precariedad económica y en 
otras ocasiones se puede presentar de manera “esporádica, no intencional” 
por algún incentivo interno o externo. la consolidación de este tipo de 
ecoinnovación también llega a necesitar del conocimiento científico, de 
recursos materiales y de recursos económicos para sostenerse en el tiempo. 
en estos casos, el papel que desempeñan las redes de apoyo y la construc-
ción de acuerdos de cooperación con diversos actores se vuelve un factor 
crucial.

con estas consideraciones nos alejamos de la visión ortodoxa de la ecoinno-
vación y reafirmamos que no es exclusiva de las empresas privadas que tienen como 
uno de sus objetivos principales la rentabilidad y para lograrlo hacen innovaciones 
con perspectiva ambiental con el próposito de diferenciarse y destacar en el mercado. 
en cambio, las ecoinnovaciones desde lo local toman otro sentido, como un medio 
para el crecimiento económico, la cohesión social y la preservación de los recursos 
naturales, y no con un fín merametne lucrativo.

este libro es apenas un primer esfuerzo por avanzar en nuevos abordajes teó-
ricos y estamos conscientes que desde la academia resta mucho por hacer. consi-
deramos que es necesario fortalecer cada vez más la relación entre la universidad y 
el campo, entre las sociedades más vulnerables, entre los espacios menos atendidos, 
reivindicamos que la universidad tiene objetivos sociales que cumplir y no pode-
mos dejar todo el trabajo a las organizaciones locales, en este libro se evidenció 
que muchas de ellas han hecho grandes esfuerzos por subsistir a la precariedad en 
la que se encuentran. la ecoinnovación no es una preocupación de unos cuantos 
sino de una sociedad en general.

tampoco dejamos de reconocer que el estado tiene una responsabilidad que 
cumplir en cuanto a la ecoinnovación, quizá muchas iniciativas de organizaciones 
locales han fracasado por los insfucientes apoyos del gobierno. por estos motivos, 
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proponemos que se continúe con una línea de investigación que analice y docu-
mente la política pública en esta dirección, dado que el deterioro ambiental avanza 
y la transición hacia las economías más sustentables es un reto de muchos actores.

desde la academia se puede contribuir haciendo estudios que visibilicen las 
condiciones marginales de muchas comunidades rurales en nuestro país que cuen-
tan con una gran riqueza natural y de conocimiento tradicional, por lo tanto, con 
el potencial para desarrollar iniciativas ecoinnovadoras, donde faltan apoyos desde la 
política pública para facilitar la consolidación de sus proyectos.

aún cuando en los casos analizados se corrobora que pueden generarse ecoin-
novaciones derivadas de los conocimientos locales, es necesario que se establezcan 
vínculos con las instituciones de educación superior para fomentar programas de 
capacitación y/o formación de los jóvenes en las localidades con el fin de garantizar 
la permanencia de sus iniciativas y que puedan mejorar e incrementar los impactos 
positivos de las mismas.

las experiencias de ecoinnovación y las acciones de preservación de la natura-
leza, como las que aquí hemos analizado, hasta donde alcanza parte de nuestra evi-
dencia empírica, se dan de manera y poco sistemática en muchos lugares de nuestro 
país, por lo que proponemos continuar con nuestro trabajo de investigación para 
generar un mapa de ecoinnovaciones que identifique los casos que se desarrollan en 
el ámbito rural y que enriquecen el conocimiento colectivo.
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