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Resumen 

El objetivo de este artículo es analizar la relación entre la agroecología y la 
innovación social para la construcción de sociedades más sustentables. Se 
realizó un estudio de caso por medio de observación directa y entrevistas 
semiestructuradas a integrantes de la cooperativa familiar de producción 
de mezcal “Real Minero”. En primer lugar, se compara el modelo agroindus-
trial y el agroecológico en relación con los objetivos que cada uno persigue 
y los procesos de innovación que llevan a cabo. Asimismo, se profundiza en 
la propuesta pluriepistemológica de la agroecología para la construcción 
de sociedades más sustentables y socialmente más responsables. Poste-
riormente se analiza el modelo productivo de la cooperativa familiar “Real 
Minero” y se destacan los elementos de innovación social y agroecología 
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presentes en sus procesos. A modo de conclusión, en contraste con los 
procesos de innovación dentro del modelo agroindustrial basado en objeti-
vos de competencia, económicos y de eficiencia, se identifica que “Real Mi-
nero” aplica elementos agroecológicos (rescate y conservación de especies 
locales de maguey, diálogo de saberes entre conocimientos campesinos y 
conocimiento científico, cuidado de polinizadores, y uso de abonos e insec-
ticidas orgánicos) y ejecuta procesos de innovación social que responden a 
objetivos sociales y ambientales (inclusión de las mujeres en la estructura 
organizativa, mejoras en las condiciones laborales de trabajadores y tra-
bajadoras, creación de una biblioteca comunitaria para el beneficio de la 
comunidad), lo que resulta en un modelo sustentable para la producción de 
Mezcal en México.

Palabras clave: Agroecología, innovación social, sustentabilidad, diálogo de 
saberes

Abstract

This paper aims to analyze the relationship between agroecology and so-
cial innovation for the construction of more sustainable societies. A case 
study was carried out through direct observation and semi-structured in-
terviews with members of the family cooperative that produces mezcal in 
Mexico, named “Real Minero”. As an introduction, we present the compa-
rison between the agroindustrial and agroecological models in relation to 
the objectives that each one pursues and the innovation processes they 
execute. Also, we delve into the pluri-epistemological proposal of agro-
ecology for the construction of more sustainable and socially responsible 
societies. From that, we analyze the productive model of the “Real Minero” 
family cooperative in the light of social innovation and agroecology mo-
dels, and we highlight the elements of those models present in their pro-
cesses. As a conclusion, in contrast to the innovation processes within the 
agroindustrial model, which is based on competition, economic and effi-
ciency objectives, we identified that “Real Minero” applies agroecological 
elements (rescue and conservation of local maguey species, knowledge 
dialogue between traditional knowledge and scientific knowledge, polli-
nator care, and, use of organic fertilizers and insecticides) and executes 
social innovation processes which respond to social and environmental 
objectives (women inclusion in the organizational structure, working con-
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dition improvements for male and female workers, and the creation of a 
communitarian library for the benefit of the community), resulting in a 
sustainable model for the production of Mezcal in Mexico.

Keywords: Agroecology, social innovation, sustainability, knowledge dia-
logue 

Introducción

Desde hace algunos años, la industria del mezcal ha tenido un auge impor-
tante. Esto se ha traducido en la modificación e industrialización de los pro-
cesos productivos de dicha bebida, aplicando prácticas más tecnificadas, 
por ejemplo, para acelerar la obtención de los agaves. Las comunidades en 
donde se produce mezcal enfrentan problemáticas como el desabasto de 
plantas, erosión del suelo, desaparición de especies nativas, aparición de 
plagas, contaminación del suelo y del agua por el uso de agrotóxicos, des-
igualdad económica y desplazamiento de prácticas locales. 

Tal es el caso de Santa Catarina Minas, una localidad ubicada en los 
valles centrales de Oaxaca, en donde la industrialización ha aumentado. Sin 
embargo, una cooperativa familiar ha diseñado un modelo agroecológico 
con prácticas de innovación social para construir prácticas más sustenta-
bles con miras al rescate y conservación de las especies nativas, y el bene-
ficio social de su comunidad. 

La presente investigación tiene como objetivo analizar las propuestas 
con las que dicho proyecto familiar, llamado “Mezcal Real Minero”, busca 
hacer frente a las consecuencias socioambientales causadas por la agroin-
dustria del tequila y el mezcal. A partir del estudio de caso se propone re-
conocer las líneas coherentes de la cooperativa con el modelo agroecológi-
co a fin de echar luz sobre su aplicabilidad y, con ello, contribuir al diseño 
de sistemas de producción sustentables. 

De esta manera, se analiza la relación que existe entre innovación so-
cial y sustentabilidad. El primer concepto se propone como una alterna-
tiva al concepto tradicional de innovación, en donde se persiguen sobre 
todo objetivos económicos. En cambio, una innovación social se propone 
realizar algo nuevo o de una manera que antes no se había realizado para 
generar beneficios sociales, ambientales, culturales o educativos. Aquí, se 
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puede involucrar a todo tipo de actores sociales. Esto se conecta con la 
sustentabilidad porque muchos actores sociales han intentado ofrecer so-
luciones novedosas para lograr sistemas sustentables, los cuales se carac-
terizan porque buscan el cuidado medioambiente y se prioriza el beneficio 
de la sociedad. 

De igual forma, la agroecología conecta con estos conceptos porque 
es también un modelo alternativo de producción que busca generar bene-
ficios sociales y ambientales. No sólo persigue fines económicos, sino que 
integra estrategias de participación comunitaria y resiliencia social para 
crear sistemas de producción que cuidan a la naturaleza y que benefician 
a la sociedad.

Volviendo a la agroindustria, cabe mencionar que es un sistema de 
producción agrícola con un alto nivel de mecanización y tecnologización 
de los procesos productivos. En este sistema, las compañías tequileras y 
mezcaleras han implementado a modo de innovaciones tecnológicas que 
mejoran la productividad pero a su vez implican consecuencias socioam-
bientales negativas. En respuesta a las problemáticas socioambientales 
causadas por la agroindustria, se han diseñado metodologías y modelos de 
producción alternativos, uno de ellos es la agroecología.

En esta investigación se discuten los procesos de innovación en el 
modelo agroindustrial del tequila y mezcal; así como las problemáticas so-
ciales y ecológicas. Posteriormente, se describe el modelo agroecológico y 
su relación con la innovación social. Finalmente, se explora el modelo de 
una cooperativa familiar de producción mezcalera en Santa Catarina Mi-
nas, Oaxaca y se analizan las estrategias agroecológicas y de innovación 
social presentes en el proyecto.

Modelo agroindustrial e innovación tecnológica: 
fabricación de mezcal y tequila

A partir de la década de 1940, en México se implementaron políticas para la 
modernización y el crecimiento de la productividad agrícola como estrate-
gia nacional de desarrollo (Fletes Ocón, 2006).  Como su nombre lo indica, 
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la agroindustria es un modelo industrial de producción agrícola cuyo obje-
tivo es aumentar la productividad, en procesos de producción, distribución 
y consumo, para incrementar las ganancias económicas. 

 Asociada al modelo de agroindustria se encuentra la modernización 
a través de innovaciones tecnológicas y de procesos, de servicios, orga-
nizativa y en mercadotecnia (Echeverría, 2008). Debido a que el principal 
objetivo del modelo es el aumento de la productividad y, con ello, el au-
mento de las ganancias, su enfoque de modernización implica el empleo 
de ciertas tecnologías que, técnicamente, consiguen hacer más eficiente la 
producción y la distribución del producto agrícola. Algunas de estas tecno-
logías son el monocultivo, la mecanización, uso de agroquímicos, semillas 
transgénicas y mejoradas, entre otras. 

No obstante, en la literatura especializada se han señalado ya algunas 
de las problemáticas que acarrea dicho paquete de tecnologías. Por ejem-
plo, la simplificación excesiva de la biodiversidad agrícola (Murillo-cuevas 
et. al, 2020; Sánchez 2021; Vega et. al, 2019), la homogeneización de los ali-
mentos y la degradación de la calidad nutricional (Blacha, 2020), así como 
los altos costos y requerimientos para la mecanización (González et. al. 
2011; Hernández, 2020). Así mismo, se ha señalado implicaciones negativas 
en la implementación de políticas durante la adopción del modelo agroin-
dustrial sin la atención necesaria a las particularidades de regiones especí-
ficas y grupos de productores determinados (Fletes Ocón 2006). 

En el modelo industrial en la producción de tequila, al que aspiran mu-
chas compañías mezcaleras, los procesos industriales de innovación que 
buscan acelerar los procesos de producción y generar ventajas competiti-
vas con mayores ganancias han implicado: abandono de prácticas locales, 
deforestación, erosión del suelo, uso excesivo de agua, pérdida de biodiver-
sidad, y exclusión de las y los pequeños productores. Adicionalmente, se 
utilizan agroquímicos, aplicaciones biotecnológicas como la micropropa-
gación de plantas in vitro, y procesos de reproducción asexual y clonal de 
plantas en espacios controlados para prevenir plagas (Ángeles-Espino et 
al, 2012; Aguilar y Rodríguez, 2018). Aunque estas técnicas se utilizan para 
la reproducción de especies en peligro de extinción (Aureoles–Rodríguez 
et al, 2008); en el caso del mezcal tiene como propósito la reproducción 
masiva del agave para abastecer la demanda (Eguiarte y González, 2007; 
Sánchez, 2016). 
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Adicionalmente, la mecanización en la agroindustria ha desplazado 
prácticas locales de fabricación como el uso de hornos de piedra y la apli-
cación de técnicas tradicionales de molienda y fermentación. Si bien, el uso 
de maquinaria como autoclaves, desgarradoras, difusores y aceleradores 
químicos ha permitido aumentar la producción (Bowen, 2015), requiere ma-
yor cantidad de materia prima. 

En consecuencia, para cubrir la demanda de producción se requiere 
de plantas aptas a las necesidades de producción masiva con tiempos de 
crecimiento acelerados y mayor cantidad de azúcares: el Agave Azul Weber, 
en el caso del tequila (Valenzuela, 2006); y Agave Angustifolia en el caso 
del mezcal (Eguiarte y González, 2007). Lo que ha resultado en grandes 
monocultivos, donde se pierde la variabilidad genética y hay mayor pro-
pensión a plagas y enfermedades (Aguirre, 2015). A su vez, ello se traduce 
en la contaminación y erosión del suelo, así como deforestación de grandes 
hectáreas para ubicar los monocultivos (Bowen, 2015).

Modelo Agroecológico e Innovación Social

Como alternativa a las problemáticas causadas por la industrialización de 
la agricultura, se encuentra la agroecología. Si bien, una parte importante 
de la agroecología es la integración de los principios ecológicos a la agricul-
tura, hay quienes aseguran que la agroecología también debe incluir solu-
ciones a los problemas políticos, económicos, culturales y sociales (Fuen-
tes et al, 2016; Martínez, 2002). Por ello, desde este modelo alternativo, se 
asumen retos como la conservación de la diversidad,  cuidado del suelo, 
acceso a mercados, construcción de la soberanía alimentaria, y mejoras en 
las condiciones de vida individual y comunitaria (Albarracín-Zaidiza et al, 
2015; Altieri y Nicholls, 2013).

La unidad de producción estudiada por la agroecología es el agroeco-
sistema, una dimensión espacial como un predio o una parcela en donde 
convergen las relaciones e interacciones biofísicas y sociopolíticas (Álva-
rez-Salas et al, 2014). Un agroecosistema debe ser sustentable, resilien-
te y diverso (Atieri y Toledo, 2010). Para ello, se implementan estrategias 
como el uso de abonos verdes; policultivos; uso y resguardo de semillas 
transgénicas; conservación y manejo orgánico de suelos; diversificación 



128    129    

Intersecciones entre Sustentabilidad, Artes y Diseño / Número Especial

Revista de Estudios Interdisciplinarios del Arte, Diseño y la Cultura
Número Especial, Año 4, Marzo-Junio, 2024.    ISSN 2992-7552

de cultivos; diversificación económica de las y los campesinos mediante 
ecoturismo; acceso de mercados alternativos; prácticas de gobernanza; y, 
participación comunitaria (Altieri y Nicholls, 2013).

Un eje principal de la agroecología es la propuesta pluriepistemoló-
gica, la cual plantea recuperar y revalorizar las prácticas tradicionales y 
campesinas de cultivo, ya que tales conocimientos son la base de una agri-
cultura resiliente y sustentable (Altieri y Nicholls, 2013). Este modelo pro-
pone un diálogo de saberes entre el conocimiento científico y tradicional/
campesino para crear nuevas estrategias agrícolas. De esta manera, impul-
sa que las y los agricultores evalúen, experimenten e innoven las prácticas 
agrícolas (Altieri y Toledo, 2010).

Tal como en la agroindustria, en el modelo agroecológico tienen lugar 
diversos procesos de innovación. No obstante, no sólo buscan solucionar 
problemas relacionados con la producción, sino que van más allá de los 
fines económicos y se proponen generar alternativas innovadoras para 
responder a necesidades sociales, culturales, económicas y ambientales. 
En ese sentido, la agroecología implementa procesos de innovación social, 
en contraste con la innovación tradicional o lineal del modelo industrial 
que busca hacer más eficiente el uso de los recursos naturales mediante la 
implementación de avances científicos con miras al aumento de la produc-
tividad y las ganancias económicas. La innovación social busca responder 
a los problemas sociales que los modelos de innovación empresarial cen-
trados en el mercado han dejado de lado (Echeverría, 2008). 

Moráles Córdova (2014) define la innovación social como aquellos 
“procesos nuevos (en un contexto determinado) de origen endógeno o exó-
geno que ayudan a resolver necesidades sociales y que generan cambios 
en las relaciones sociales en el contexto o territorio en que se desarrollan” 
(p.83). Se asocia con asuntos de desarrollo sostenible o sostenibilidad y, de 
acuerdo con Jaillier-Castrillón et. al (2020), los principales componentes 
para su evaluación en Latinoamérica incluyen: financiamiento y sostenibi-
lidad; profesionalización de la tarea; participación y gobernanza; respaldo 
institucional; población objetivo y población indirecta; articulación de ac-
tores; y salud, entre otras.

Esta noción de innovación sugiere nuevas miradas sobre los indicado-
res tradicionales de efectos e impactos, enfatizando: participación, percep-
ciones de cambio, habilidades comunicativas y de transferencia de acuerdo 
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con las características de cultura e identidad. Es decir, busca atender los 
contextos particulares de los actores involucrados y los procesos necesa-
rios. No se centra en los objetivos de producción y ganancias sino que in-
corpora en su esquema objetivos ambientales y sociales como la perspec-
tiva de género y la salud. Por ello, incorpora actores híbridos, por ejemplo, 
academia-comunidad, ONG-Estado, u ONG-academia en el desarrollo de la 
innovación (Gallo et. al., 2019). 

Debido a que los procesos productivos de mezcal y tequila son muy si-
milares, desde el llamado boom mezcalero en 2015, muchos productores de 
mezcal han intentado seguir el modelo industrializado del tequila para po-
der abastecer la creciente demanda. Si bien, el modelo agroecológico brin-
da ciertas pautas alternativas frente al modelo industrial, queda indagar en 
su aplicabilidad y adaptación al caso específico de la producción de mezcal.

Método

El objetivo del presente artículo es analizar la relación entre la agroecología 
y la innovación social en el caso particular de la cooperativa familiar “Real 
minero”, a fin de observar las estrategias y directrices que promueven la 
construcción de comunidades sustentables. Para ello, la presente inves-
tigación tiene un corte cualitativo y emplea el método de estudio de caso 
aplicado a la cooperativa familiar “Real Minero”, un proyecto que data de 
1978, y se ubica en Santa Catarina Minas, una localidad de los valles cen-
trales de Oaxaca. Este proyecto fue elegido por la relevancia de sus estra-
tegias sociales y ecológicas para crear un modelo alternativo a las prácticas 
industrializadas de las compañías mezcaleras, así como por la apertura e 
interés de la directora del proyecto, Graciela Ángeles, para colaborar en la 
investigación. Así, para analizar las cualidades del modelo agroecológico en 
el funcionamiento del caso “Real minero” y proporcionar sustento empírico 
de los beneficios sociales del modelo, se realizó observación participante, 
junto con entrevistas semiestructuradas a integrantes, trabajadores y fa-
miliares de la cooperativa en cuatro visitas: mayo de 2017; septiembre de 
2017; diciembre de 2017; y julio de 2022.  
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Resultados

A partir del análisis de la información obtenida, se observó que el proyec-
to puede dividirse en cuatro grandes áreas: el Proyecto Lorenzo Ángeles 
Mendoza (LAM), el palenque, la biblioteca “El Rosario” y la administración. 
En cada una de ellas se encontraron diferentes elementos agroecológicos 
y de innovación social, mismos que resultan en la construcción de socie-
dades más sustentables. A continuación se describe cada una de las áreas 
y su relevancia ecológica y social.

Proyecto LAM

Tiene como objetivo la reproducción, conservación y manejo sustentable 
del agave. Constituye un espacio de investigación y difusión sobre proce-
sos de polinización, floración y reproducción sexual de los magueyes (Real 
Minero, 2020). Se conforma de un jardín especializado de agaves, un semi-
llero, un vivero y un área de siembra (véase Figura 1).

En el jardín especializado se documentan los procesos reproductivos 
de los magueyes, enfocándose en la reproducción sexual. Se dedican re-
cursos a la investigación de sus polinizadores, en especial de los murciéla-
gos; y se busca la vinculación con universidades de Oaxaca para la investi-
gación de los procesos de polinización (en entrevista con Graciela Ángeles, 
directora de cooperativa, 2017). Adicionalmente, incorpora una serie de 
senderos interactivos para que los visitantes puedan conocer más sobre 
estas plantas. 
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Figura 1. 

Esquema de organización del proyecto LAM, 20 enero de 2023. Ela-
boración propia.

El semillero es un espacio clave para los cuidados necesarios de las plán-
tulas de maguey en sus primeras etapas de crecimiento, evitando cualquier 
tipo de agroquímicos, hasta que son aptas para ser trasplantadas. Cuando 
las plantas se encuentran en las condiciones adecuadas, se trasplantan en 
bolsas de plástico a fin de que todos los nutrientes sean aprovechados por 
ellas y no se pierdan en el suelo, luego son transportadas al vivero. 

En el vivero se le da seguimiento al crecimiento, para asegurar un buen 
nivel de humedad se planta junto a cada variedad otro tipo de planta o árbol 
que funciona como indicador de humedad. Asimismo se siembran árboles 
locales, plantas medicinales e incluso chiles, con los cuales se realiza un in-
secticida natural; y se elaboran abonos orgánicos para ayudar al desarrollo 
de las plantas. Principalmente, el vivero tiene como propósito la conserva-
ción y reproducción de agaves por medio de semillas. 
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El vivero en el Proyecto LAM es un área relevante porque resuelve 
uno de los principales problemas ecológicos de la producción de mezcal, a 
saber, la interrupción del ciclo de reproducción sexual de los agaves al ser 
cosechados antes de que la planta desarrolle su tallo floral, también llama-
do quiote, de donde se obtienen las semillas. Si bien, existen otras maneras 
de reproducción asexuales clonares, por ejemplo, por medio de hijuelos y 
bulbillos, éstas reflejan un bajo nivel de diversidad genética y no son apli-
cables a todas las variedades de agave, lo que propicia la desaparición de 
algunas especies (Aguirre, 2015). 

Para resolver la problemática de la diversidad genética y la desapari-
ción de especies, en el vivero de Real Minero se diseñó un método simul-
táneo de obtención de agaves para la producción de mezcal y de plantas 
para reforestar la región. Se trata de un “calendario de quiotes”, donde se 
registra el crecimiento y estado de salud del tallo floral de cada planta. Este 
calendario permite observar qué plantas pueden ser aptas para ser plantas 
madre, aquellas con las que se reforesta la región, y de las cuales se ob-
tendrán semillas posteriormente (en entrevista con Isaac Arellanes, 2017). 

Una vez que las plantas desarrollan las cápsulas con las semillas, se 
procede a recolectarlas, secarlas y seleccionarlas. Los trabajadores del vi-
vero propusieron desinfectar las semillas con una mezcla de agua, jabón 
y limón para prevenir enfermedades o plagas futuras en las plantas. En 
seguida, las semillas son almacenadas en el banco de semillas del proyecto.  

A partir de lo anterior, se observa que el Proyecto LAM es un área que 
sigue las directrices propuestas por la agroecología. En la Tabla 1, se mues-
tran las acciones emprendidas en esta área que responden a las directrices 
de la agroecología y que resultan en la construcción de un proyecto más 
sustentable.
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Tabla I. 

Esquema de directrices agroecológicas en acciones emprendidas en 
Real Minero. Elaboración propia.

Como se observa en el esquema de la Tabla 1, el Proyecto LAM aporta es-
trategias para asegurar la conservación de la biodiversidad, el cuidado del 
suelo y la resiliencia socioecológica. Adicionalmente, contribuye al diálogo 
de saberes entre el conocimiento campesino y el científico, lo que deriva en 
soluciones innovadoras a las problemáticas ecológicas.

El Palenque

En esta área se realiza la transformación del agave en mezcal. En la Figura 
2 se observa el proceso productivo de la cooperativa. Una vez que las piñas 
de maguey fueron obtenidas, se llevan a esta área, donde se hornean en 
hornos de piedra durante algunos días. En este procedimiento se utilizan 
grandes cantidades de madera, por ello, la familia Ángeles organiza campa-
ñas de reforestación con árboles locales, lo que contribuye al cuidado de 
los ecosistemas regionales. 



134    135    

Intersecciones entre Sustentabilidad, Artes y Diseño / Número Especial

Revista de Estudios Interdisciplinarios del Arte, Diseño y la Cultura
Número Especial, Año 4, Marzo-Junio, 2024.    ISSN 2992-7552

Figura 2. 

Esquema del proceso productivo en el palenque, 20 enero de 2023 
(elaboración propia)

Mientras las piñas se enfrían, comienza el proceso de descomposición al 
aire libre, en el cuál intervienen moscas y abejas. Antes de pasar a la mo-
lienda, la o el maestro mezcalero a cargo debe hacer una prueba de sabor 
para decidir cuáles son adecuadas. Tradicionalmente, se utilizaban moli-
nos manuales, sin embargo, esto representaba riesgos para la salud de los 
trabajadores, por ello, en Real Minero se implementó un molino mecánico 
para salvaguardar la salud de sus colaboradores. 

La fermentación es uno de los procesos más importantes porque es 
donde se perfilan los sabores de cada mezcal. Este momento del proceso se 
lleva a cabo en tinas de madera, respetando los tiempos de fermentación. 
En este punto, envían una prueba química al Consejo Mexicano Regulador 
de la Calidad del Mezcal para asegurar que su mezcal no tiene ningún tipo 
de químicos. 

El siguiente paso es la destilación, donde se recuperan los procesos 
tradicionales y al mismo tiempo se emplean técnicas innovadoras para me-
jorar la calidad del mezcal, mismas que por temas de originalidad no se 
detallan aquí. Sin embargo, un elemento innovador de esta área es la imple-
mentación de un mecanismo que les permite reciclar el agua y así reducir 
su consumo, ya que para este proceso es necesario utilizar agua corriente 
fría de manera permanente.
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Biblioteca ‘El Rosario’

La biblioteca el Rosario es un proyecto que se concretó en 2014 gracias al 
apoyo de financiamientos privados, tiendas y comercializadoras de mez-
cal, así como de integrantes de la comunidad de Santa Catarina Minas y 
actores individuales externos (Real Minero, 2020). Se construyó en el ba-
rrio “El Rosario”, ubicado en Santa Catarina Mina porque ahí se contabilizó 
el mayor número de niñas y niños en etapa escolar, y por ser el barrio con 
mayor índice de marginación económica y social (en entrevista con Gra-
ciela Ángeles, 2017). 

 Con la biblioteca se busca que las y los pobladores del Rosario ten-
gan un elemento identitario y de pertenencia. Además, este espacio pro-
mueve la participación de la comunidad, desde la construcción de los es-
pacios a través de tequios , hasta su participación en temas organizativos 
y administrativos. 

Con el tiempo, la biblioteca se ha constituido como un espacio educa-
tivo y cultural. Ahí se organizan concursos, talleres y cursos de diversos 
temas. Incluso, se colocaron juegos infantiles para que resulte más atrac-
tivo para las y los niños asistir al espacio. Además, se tiene la iniciativa de 
contar con internet próximamente para que las personas de la comunidad 
puedan utilizarlo como un espacio de consulta.

Administración

Esta área es transversal a todas las anteriores. En este espacio se realiza 
la gestión de todos los proyectos, así como la comercialización y promo-
ción de los mezcales. Un elemento de innovación social en esta área es el 
diseño de una estructura de trabajo que busca beneficiar a todas y todos 
los integrantes de Real Minero con salarios dignos y apoyos de vivienda. Se 
crean empleos para personas de la comunidad y se ofrece estabilidad labo-
ral, contrario a lo que sucede en la industria tequilera, donde los trabajos 
sólo duran cien días y las condiciones laborales no son las más adecuadas 
(Sánchez, 2016).
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En esta área se fomenta la capacitación de las y los empleados, a quie-
nes se les ofrecen becas para que puedan formarse en otras áreas. Catali-
na Arellanes mencionó que ella obtuvo una beca para iniciar sus estudios 
en computación, lo que influyó en su educación y su autoestima; Obdulia 
López, una de las jóvenes encargadas de la biblioteca en el 2017, recibió 
capacitaciones de bibliotecología para poder desempeñar sus labores en el 
proyecto; e Isaac Arellanes comentó que al recibir capacitaciones constan-
temente, les permite proponer soluciones a los problemas a los que se en-
frentan (comunicaciones orales, 2017). Destaca que la administración está 
en constante comunicación con las y los trabajadores, lo que les permite 
tener vías de intercambio para generar opciones innovadoras para resol-
ver problemas o para proponer nuevos ejes en el proyecto. 

Adicionalmente, el área de administración se encarga de generar nue-
vas vías de comercialización, en donde han innovado con prácticas de di-
fusión del proyecto a través de visitas guiadas y eventos, fiestas o cele-
braciones. Esto permite que las personas puedan conocer la comunidad 
y el trabajo que se realiza en Real Minero, de esta manera se valoriza el 
producto no sólo por su calidad, sino por todos los beneficios sociales y 
ecológicos que promueve. 

En esta área se ha tenido un gran interés por integrar una perspectiva 
de género al proyecto. Para Graciela Ángeles, es necesario realizar accio-
nes en favor de la visibilización y reconocimiento del trabajo de las mujeres 
en la producción del mezcal. Por ello, en Real Minero, el equipo de trabajo 
está integrado por hombres y mujeres, y su trabajo se reconoce por igual. 
Incluso, se han creado ediciones especiales de mezcal con diseños orienta-
dos a la representación femenina.

Con todo lo anterior, se puede observar que la cooperativa familiar 
Real Minero ha implementado una serie de innovaciones para responder a 
las problemáticas ambientales y sociales generadas por la agroindustria. Si 
bien, la cooperativa es un proyecto productivo que tiene fines económicos, 
las innovaciones que tienen lugar ahí no persiguen únicamente objetivos 
de productividad, también responden a preocupaciones sociales, educa-
tivas, comunitarias y ecológicas, tal como se plantea en la propuesta de 
Echeverría (2008). En la Figura 3 se sintetizan los elementos de innovación 
social y agroecología encontrados en las áreas del proyecto.
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Figura 3.

Esquema de elementos de agroecología e innovación social dentro del 
proyectos, 20 enero de 2023. Elaboración propia.

Tal como lo propone Moráles Córdova (2014), la innovación busca resol-
ver necesidades sociales y generar cambios en el territorio donde se de-
sarrollan. Así pues, la administración de Real Minero atiende necesidades 
laborales con la generación de empleos estables; necesidades culturales 
con la valorización de prácticas locales y de los conocimientos campesinos; 
necesidades educativas y comunitarias con la construcción de la biblioteca, 
donde se fomenta el sentido de pertenencia y se impulsa la participación 
política de la comunidad. 

Asimismo, en la cooperativa familiar analizada se encontró un fuerte 
interés por construir un sistema productivo más sustentable y que ten-
ga beneficios ecológicos para la comunidad. Aunado a ello, destaca que la 
perspectiva de género es un eje transversal a todo el proyecto, donde se 
busca visibilizar y reconocer el trabajo de las mujeres. 
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Conclusiones

Con este artículo se identifica que la agroecología y la innovación social 
están estrechamente relacionadas porque persiguen objetivos sociales, 
culturales, educativos y ecológicos que responden a las problemáticas so-
cioambientales derivadas de los modelos agroindustriales. En las últimas 
décadas se ha observado que los modelos de producción del mezcal se 
encaminan a la industrialización y tecnificación de la producción, sin em-
bargo, esta investigación aporta elementos suficientes para señalar que 
existen alternativas sustentables. 

A partir del análisis del caso específico de Real Minero, se encon-
traron elementos de innovación social relevantes para la construcción de 
sociedades más sustentables. Entre ellos, la construcción de una biblio-
teca comunitaria; creación y sostenimiento de una estructura de trabajo 
horizontal; creación de empleos estables; cuidado y bienestar de las y los 
colaboradores; así como la búsqueda de equidad entre hombres y mujeres 
en procesos laborales y administrativos. 

Asimismo, se identificaron directrices agroecológicas relacionadas 
con la valorización del conocimiento campesino; inclusión de diversos ac-
tores como comunidades y sociedad civil; cuidado del suelo; conservación 
de la biodiversidad; y producción libre de agroquímicos. Dichas directrices 
sirven  para la creación de proyectos o lineamientos que hagan frente a las 
problemáticas socioambientales y culturales, especialmente como alterna-
tiva a la producción industrial de mezcal. 

Finalmente, se demuestra que los proyectos con ejes agroecológicos 
y procesos de innovación social permiten construir sociedades más sus-
tentables y socialmente más justas. Se recomienda ampliar el estudio de las 
posibles aplicaciones de la agroecología y la innovación social a diferentes 
áreas de producción agrícola en diversos contextos.
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