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Resumen. Este trabajo presenta un juego de técnicas 
y estrategias de análisis que utilizaron los autores 
en la valoración de una empresa agroindustrial que 
se consideró parte de la economía social y solidaria. 
La finalidad de este esfuerzo era descubrir como los 
trabajadores entendieron y visualizaron la empresa 
y su rol dentro de esta comunidad pequeña. El es-
cenario de la investigación se complicó por ser uno 
caracterizado por la multiculturalidad de los parti-
cipantes. Las técnicas empleadas resultaron eficaces 
en la construcción de una imagen de la empresa ba-
sada en las palabras y esquemas mentales de los in-
formantes, que proveyó la base para la formulación 
de recomendaciones para cambios en la estructura 
y los parámetros organizacionales de la empresa. 
Los métodos y técnicas descritos pueden ser utili-
zados y adaptados por otros(as) investigadores(as) 
para profundizar en la generación de conocimiento 
sobre la economía social y solidaria.

Palabras clave: economía social y solidaria, multi-
culturalidad, agroindustria.

Abstract. This paper presents a set of techniques 
and analysis strategies used by the authors in the 
evaluation of an agro industrial company that is 
part of the social and solidarity economy. The 
purpose of this effort was to understand how the 
workers viewed the company and their role with-

in this small community. The challenge of the re-
search was intensified by the multicultural compo-
sition of the group. The research proceeded from 
an ontological perspective of critical realism and 
an interpretative epistemology, presupposing that 
the actions of individuals are shaped by collective 
social processes in specific times and places. Key 
informants were direct participants in adult edu-
cation activities sponsored by the company and 
their parents, also employees. Apart from the semi-
structured interviews, other data sources were 
participant observation and field notes. The tech-
niques used were effective in building a picture 
of the company based on the words and thought 
patterns of the informants, providing the basis for 
the formulation of recommendations for changes 
in the organizational structure and operational pa-
rameters of the business. One of the findings was 
that the systematic use of the techniques described 
in this paper allowed for a better understanding 
of abductive inference as a methodological ap-
proach. The methods and techniques described 
can be used and adapted by other researchers to 
extend further the generation of knowledge about 
the social and solidarity economy.

Keywords: social and solidarity economy, nontra-
ditional agribusiness, abductive inference, qualita-
tive methods.
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Apertura

Este trabajo se deriva de la experiencia que 
tuvieron los autores en una investigación de 
una pequeña empresa agroindustrial que fa-
brica productos de sustancias naturales para el 
cuidado de la piel. La base de la mayoría de los 
productos viene del árbol neem, originario de 
la India, pero naturalizado por casi todos los 
trópicos, y de la sábila, originaria de Arabia y 
África y también naturalizada. Una de las pre-
guntas centrales de la investigación era: ¿hasta 
qué punto se puede considerar que la empresa 
forma parte de lo que muchos denominan la 
“otra economía” o “la economía social y so-
lidaria” (ESS)? Esta economía se comprende 
por empresas, asociaciones, mutualidades y 
otras entidades que buscan satisfacer necesi-
dades humanas por acciones democráticas y 
asociativas. Además, estas agrupaciones con 
frecuencia incluyen actividades educacionales 
y recreativas, como fue la circunstancia de esta 
empresa en el tiempo de la investigación.

La ESS surge en un contexto global de un 
capitalismo neoliberal consolidado, en donde 
las elites buscan la mercantilización de todas 
las esferas de la vida humana. Empezando en 
los años 1980, encabezado por Margaret That-
cher en Inglaterra y Ronald Reagan en los Es-
tados Unidos, el modelo social del Estado de 
Bienestar fue desarmado pedazo por pedazo, a 
favor de una visión economista de la sociedad 
gobernada por el mercado. En América Latina, 
este modelo de organización socioeconómica 
se instauró principalmente por las acciones 
de organizaciones supranacionales como son 
el Banco Mundial y el Fondo Monetario Inter-
nacional, con la imposición de los programas 
conocidos como “ajuste estructural”.

Dependiendo de las circunstancias especí-
ficas, proyectos en la ESS responden a la nece-
sidad de generar o mantener empleos dignos 
o de satisfacer necesidades humanas de otras 
formas (como en el caso de los clubs de true-
que o monedas alternativas, por ejemplo) y/o a 
impulsos ideológicos de crear entidades fuera 
de la lógica del capitalismo. Son experimentos 
que, existiendo dentro del sistema dominante 
y aun en intercambio con ello, desafían a éste 
por su mera presencia.

Estos experimentos con formaciones eco-
nómicas alternativas a las capitalistas tienen 
sus raíces en el siglo XIX, con los escritos 
de Robert Owen en Inglaterra y Jean-Pierre 
Proudhon en Francia, entre otros. De los ex-
perimentos concretos de esta época destacan 

Rochdale en Inglaterra (1844) y el New Har-
mony de Owen en los Estados Unidos (1825), 
aunque ninguno de los dos duró mucho tiem-
po. Hoy en día, la cooperativa Mondragón 
del País Vasco de España constituye la más 
grande del mundo, con más de 80 mil traba-
jadores organizados en entidades aplicándose 
a las áreas de finanzas, industria, distribución 
y conocimiento (ver http://www.mondragon-
corporation.com). Iniciando en 1954, Mondra-
gón ha crecido constantemente, aparte de un 
deterioro reciente a causa de las condiciones 
económicas de España como un todo.

Consideramos que, en un contexto de crisis 
y conflicto mundial, la innovación en forma-
ciones socioeconómicas y la evaluación de las 
mismas es una actividad importante en la ex-
ploración de opciones para sustituir el mode-
lo actual insustentable. Aunque no hay lugar 
aquí para una discusión del debate sobre la ne-
cesidad para modelos alternativos de desarro-
llo vs. alternativos al desarrollo mismo, basta 
decir que entidades de la ESS pueden funcio-
nar dentro de ambos paradigmas.

Objetivo del estudio

El objetivo central de la investigación fue 
entender los esquemas mentales que tenían 
los socios en relación con la empresa, su lugar 
personal dentro de ella y como miembro de la 
comunidad de trabajadores y su visión del fu-
turo. Se entiende por “esquemas mentales” las 
percepciones, preferencias, creencias, actitudes 
y los sentimientos y opiniones de los socios 
mismos, expresados en respuesta a una entre-
vista semiestructurada y en conversación libre 
durante observación participante por parte de 
los investigadores. El plan fue utilizar este en-
tendimiento para desarrollar estrategias con la 
finalidad de fortalecer a la comunidad, dado 
que los trabajadores mostraron algunos com-
portamientos inconsistentes con el modelo or-
ganizativo, por razones históricas que presen-
taremos más adelante en este trabajo. 

Como cualquier empresa, para iniciar ac-
tividades era necesario contar con capital de 
inversión para comprar útiles y materiales ne-
cesarios para la fabricación de los productos a 
comercializar. Este grupo de trabajadores, que 
no tenían los recursos propios, eran afortuna-
dos de encontrar a un individuo dispuesto a 
proporcionar estos fondos, sin la expectativa 
de derivar ningún beneficio de esta inversión; 
describió sus intenciones como meramente fi-
lantrópicas. Aunque el hecho de tener un “in-
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versionista ángel” permitió la iniciación de acti-
vidades económicamente productivas, también 
la cercanía de esta persona causó algunos pro-
blemas, como veremos en las citas de las entre-
vistas. Esta situación era, en parte, la razón para 
la evaluación que resumimos aquí. 

Estructura del estudio

La naturaleza de las preguntas de interés a 
los investigadores y a la persona que proveyó 
el capital inicial de la empresa, quien comisio-
nó la evaluación, dictó el corte cualitativo del 
estudio. Estas fueron: ¿Cómo experimentan 
y conciben los socios a la empresa y su lugar 
dentro de la comunidad de trabajadores? Con 
este entendimiento, ¿podemos desarrollar es-
trategias para fortalecer a la comunidad? La 
amplitud de las preguntas fue intencionada, 
ya que el área de estudio tenía pocos antece-
dentes y el estudio fue dependiente del cam-
po, no de la teoría.

Los entrevistados fueron seleccionados por 
su cercanía al proyecto educativo que era de 
recién implementación en ese momento. La 
muestra se conformó por los participantes di-
rectos adultos en actividades educativas y sus 
padres también trabajadores, casi la mitad de 
los involucrados en la empresa (10 de 22). Las 
otras fuentes de datos fueron la observación 
participante y las notas de campo de la prime-
ra autora.

La primera autora tuvo experiencia extensa 
en la empresa y con los trabajadores durante 
un periodo de cinco años antes de la investi-
gación. Participó en actividades tanto en la 
granja como en la fábrica, en ocasiones socia-
les y relacionadas con el trabajo. Por el tiempo 
en que hubo actividades educativas formales, 
ella las coordinó. El segundo autor tenía me-
nos contacto con la empresa durante un año 
antes del estudio; hizo las entrevistas, durante 
un lapso de tres meses. Ambos investigadores 
participaron en el análisis de los datos.

La investigación procedió desde una pers-
pectiva ontológica del realismo crítico y una 
epistemología interpretativa. Eso es, de la 
suposición de que “un mundo real” existe 
aparte de las conceptualizaciones que hacen 
los individuos de ello, pero que nuestras re-
presentaciones de este mundo son construidas 
cultural y socialmente y afectadas por factores 
históricos y contextuales que puedan generar 
una variedad de perspectivas sobre como des-
cribirlo. El trabajo presupone que las acciones 
de las personas están reflejadas en su discurso 

y están moldeadas por procesos sociales colec-
tivos en lugares y tiempos específicos.

Estábamos conscientes antes de iniciar el 
estudio del factor de la multiculturalidad (de-
finida como la copresencia e interacción de 
dos o más tradiciones culturales en un tiem-
po/espacio determinado) como un elemento 
potencialmente importante en este caso, dado 
que el inversionista, que mantuvo una proxi-
midad física, aunque no tenía poder final de 
decisión, es estadounidense y los trabajadores 
son mexicanos. Además, el factor de la etnia de 
los trabajadores entraría en el diseño de estra-
tegias de fortalecimiento del equipo, si encon-
traríamos que sean predominantemente Maya 
Yucatecos en sus visiones del mundo o, dicho 
de otra manera, su ideología. Esta necesidad 
hizo que el análisis debía considerar niveles 
múltiples, desde el caso como un todo hasta 
el equipo de trabajadores y finalmente hasta 
los trabajadores como individuos. También 
sería importante reconocer que los individuos 
expresan y demuestran aspectos diferentes de 
sus identidades de acuerdo con el contexto.

Tomamos como investigadores una postu-
ra que consideró que el factor de la cultura po-
dría ser decisivo tanto en la recolección como 
en el análisis de los datos. Nuestra formación 
era sólidamente dentro de la tradición occi-
dental de pensamiento, aunque tenemos am-
bos muchos años de convivencia con la gente 
Maya de Yucatán. Como cualquier campo so-
cial, nuestra área de estudio se caracterizó por 
su complejidad y variabilidad que por necesi-
dad afectó a nosotros como investigadores du-
rante el tiempo de la recolección y análisis de 
datos. Adoptamos una actitud de empatía res-
petuosa en nuestras interacciones con los par-
ticipantes en el estudio, tanto con ellos mismos 
como con sus palabras transcritas, poniendo al 
lado hasta lo posible nuestras preconcepciones 
y valores personales, un procedimiento que a 
veces se llama “alejamiento” [bracketing] (Ta-
ylor y Bogdan, 1998). Esta actitud la conside-
ramos una imperativa ética además de episte-
mológica.

Estrategias de análisis

Ambos autores hicieron lecturas múltiples 
de las transcripciones de las entrevistas e im-
plementaron tres estrategias para la reducción 
de datos. La primera fue una codificación con-
vencional por temas, que produjo frecuencias 
de las ideas clave. Las frecuencias no se mane-
jan como tal, sino para señalar cuáles fueron 
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los puntos de convergencia y divergencia en lo 
que dijeron los informantes. 

La segunda estrategia consistió en un pro-
ceso de dos etapas e involucró la concentra-
ción. Cada entrevista, después de considerarla 
como un todo, se redujo a las ideas centrales 
que expresó cada entrevistado sobre las di-
mensiones centrales de interés. Estos fueron 
predeterminados por los investigadores, basa-
dos en los intereses específicos del estudio:

• Autoconcepto dentro de la empresa y 
sentimientos personales sobre ella;

• Observaciones, ideas y sentimientos so-
bre la empresa en general;

• Observaciones, ideas y sentimientos so-
bre la gestión de la empresa;

• Observaciones, ideas y sentimientos so-
bre la educación.

Estas ideas centrales fueron compiladas 
en un documento para cada entrevistado, con 
las preguntas de entrevistador que suscitaron 
las oraciones precedentes. Los datos demo-
gráficos se alistaron al inicio del documento. 
Finalmente, un documento para cada dimen-
sión fue ensamblado con las respuestas de to-
dos los entrevistados, dándonos un conjunto 
de concentraciones por persona y otro por di-
mensión.

La tercera estrategia involucró abstracción. 
Las entrevistas se formatearon en dos colum-
nas, con la entrevista entera en una columna y 
descripciones abstractas de pocas palabras de 
cada “pedazote” de habla en la otra. 

 Estas dos últimas estrategias, la concentra-
ción y la abstracción, nos dieron reducciones 
de datos basados directamente en las palabras 
de los informantes mientras que fueron más 
accesibles para el análisis que la codificación 
del primer orden de entrevistas enteras. Son 
estrategias holísticas también, en tanto la de-
claración entera del informante se toma en 
cuenta, reduciendo la posibilidad para el ses-
go de selectividad por parte del investigador.

 Con estas manipulaciones organizadoras 
completas, estuvimos listos para examinar las 
dimensiones de interés con base en las pala-
bras de los mismos informantes y de discernir 
patrones en sus narrativas sobre la vida coti-
diana en los lugares y temporalidades de la 
empresa.

Resumen de los hallazgos

Es importante resumir los hallazgos aquí, 
aunque el enfoque de este trabajo consiste en 
dar a conocer la metodología desarrollada en el 

curso de la investigación. Esto nos permite en-
tender mejor la última aproximación metodoló-
gica que hicimos en el análisis de los datos.

Primero, es importante resaltar la similitud 
en los discursos de los entrevistados, tanto en 
las ideas y opiniones expresadas como en las 
palabras utilizadas en esa expresión. Aunque 
la muestra incluyó hombres y mujeres de 20 
hasta 65 años de edad cuyo trabajo en la em-
presa duró entre varios meses hasta 15 años, 
no hubo patrones discernibles basados en 
estos u otros datos demográficos. Este hecho 
influyó en la elección de técnicas para el análi-
sis, por hacer inoperable una de las estrategias 
obvias para iniciar el proceso. Los resúmenes 
de los hallazgos se presentaron por dimensión 
de interés, siguiendo el orden de la lista arriba.
Dimensión 1 - Todos los trabajadores expre-
saron sentimientos positivos sobre su propio 
involucramiento con el negocio, aunque algu-
nos modificaron sus respuestas a lo largo de 
la entrevista. La estabilidad del empleo era 
un factor positivo y mencionaron que les dio 
orgullo hacer bien su trabajo. Una orientación 
igualitaria hacia el grupo fue común.

Entrevistador: ¿Cómo te sientes dentro 
del rancho?
Bueno, estoy bien, así contento, trabajo, me 
llevo con la gente, contento, hay veces me 
ayuda.
Entrevistador: Vamos a pasar a otras, 
¿Cómo te ves tú en (nombre de la em-
presa)?
Bien, porque todos vienen y conversan, ai 
veces, vienen y así…gabachos, ai quiero 
ver las abejas, vamos a ver, ahí está, es mi 
trabajo, así…
Entrevistador: Eso, y ¿Cómo te sientes 
dentro de la empresa?
Pues bien, está tranquilo, está estable todo, 
¿no? sí, creo que está bien.
Entrevistador: Ok ¿Cómo, cómo te ves tú 
en (nombre de la empresa)? 
¿Cómo me veo? Jeje…
Entrevistador: En la compañía
Pues yo más que nada, aparte del emplea-
do, no me considero nada, pues todos so-
mos trabajadores, no me considero así 
como una persona mayor o nada ¿no?.....

Dimensión 2 - Sobre sus imágenes de la em-
presa en general, los informantes recurrieron 
frecuentemente a las palabras “orden”, “disci-
plina” y “coordinación” como aspectos faltan-
tes en el negocio. La comunicación de expec-
tativas formó parte de estas preocupaciones. 
Todos estuvieron de acuerdo de que pueda 
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crecer el negocio, ofreciendo oportunidades 
de empleo a más gente necesitada. 

Entrevistador: ¿Hay cosas que hacen falta 
que crees tú que hacen falta en la empre-
sa? ¿Cuáles serían?
Yo creo que un poquito más de disciplina 
no, quee este control….. no vamos con una 
regla, no vamos con lo que nos diga un pa-
trón, nosotros hacemos el trabajo.
Entrevistador: Pero, este, tu como conoces 
bien, seguramente te has dado cuenta qué 
es lo que hace falta.
Pos más que nada, hace falta un poquito de 

coordinación.
Entrevistador: Ujuuum.
Entrevistador: ¿Eso cambiarias? La comu-
nicación.
Más que nada que haya comunicación, que 
se le informe a la gente, sabes que pos está 
bien lo que hiciste, pero te faltó unas cosi-
tas, mira esto está mal…
Entrevistador: Si tuvieras que hacer algo 
para que el bienestar del grupo mejore 
¿qué harías?
Pues me pongo ayudarlos para que se me-
jore bien las cosas, porque hay gente que 
quiere venir a pasar a su día, no, y ya no, no 
es así, hay que ponernos a trabajar, no es 
beneficioso tanto para el patrón, como para 
nosotros, mientras que haiga más trabajo, 
de ser posible, que haiga más trabajo para 
más gente, verdad sería bueno…
Aquí es evidente un problema que nos re-

veló el proceso de las entrevistas y el análisis 
subsecuente. Existió entre los trabajadores una 
confusión sobre “quien manda” y quien tiene 
derecho de participar en las decisiones sobre la 
organización del trabajo. Esta confusión tiene 
sus raíces en la historia del estado de Yucatán, 
con el sometimiento de la población rural al 
sistema de las haciendas henequenales (pro-
ductores de gran riqueza para los dueños y 
una suerte de esclavitud pcara los trabajado-
res). El trabajo fue completamente jerárquico; 
un trabajador que cuestionara lo que decía el 
jefe era sujeto a castigos severos, hasta recibir 
latigazos. Este patrón de relacionarse con lo 
que es percibido como la autoridad persiste en 
muchos casos hasta hoy en el campo Yucateco, 
haciendo el modelo democrático de la ESS di-
fícil a implementar.
Dimensión 3 - Los trabajadores también ex-
presaron sentimientos y opiniones sobre el 
área de gestión de la empresa. Utilizaron pa-
labras similares para describir lo que ellos ven 
como una organización sin verdadero lideraz-

go caracterizado por un estilo de toma de de-
cisiones autocrático. Enfatizaron la necesidad 
de mejorar la comunicación, tanto como guía 
anticipatoria como de retroalimentación. Aquí 
también se puede ver que la proximidad del 
inversionista influye en la participación de los 
trabajadores sobre el modelo de empresa pro-
puesta.

Entrevistador: ¿Crees que deba haber 
cambios para que la empresa mejore? 
Pues, yo creo que sí. 
Entrevistador: ¿Cuáles?
Como, de que como proyecto de trabajo, 
vaya mejorando, como empresa mayor, 
pues hay que darle calidad mayor al pro-
ducto, a la gente capacitándola, capacita-
ción, en orden.
Entrevistador: Desde lo que tú haces acá, 
que se cambiaría, qué crees tú que se deba 
cambiar.
Pues muchas cosas…
Entrevistador: Haber dime unas cuando 
menos.
Pues también a ellos, como así le digan, que 
haya equipos, que así como estaba antes, 
que se vuelva hacer un equipo de trabajo…
Entrevistador: ¿Cómo ves a la comunidad 
(nombre empresa)? Es decir, a toda la gen-
te que trabaja acá.
…digo si hay ventas, hay esto pero lo que 
pasa como digo, está molesto y es su em-
presa, él hace y deshace, y como no está 
asociado con alguien, porque si estuviera 
asociado tuviera que preguntar, vamos a…
yo me imagino que tendría que preguntar 
y si uno no está de acuerdo y quiere sacar 
la producción él, él se quedaría a cargo, 
pero como él no está asociado con nadie, 
él solo….
Entrevistador: ¿Si tuvieras que cambiar 
algo, qué cambiarías?
Cambiaría la forma de trabajo, la forma en 
que cada uno tiene que hacer…..que cada 
quien tenga su espacio para trabajar y no 
que en el momento de que estás haciendo 
algo te pongan hacer otra cosa…

Dimensión 4 - Todos los trabajadores expresa-
ron valoraciones positivas sobre la educación. 
Los hombres mayores de edad trabajando en 
el rancho no vieron la necesidad de retomar 
estudios formales, pero reconocieron la impor-
tancia de los estudios para sus hijos y nietos. 
La mayoría de los entrevistados no tenían una 
visión de la educación más allá de lo instru-
mental, que es útil en el trabajo o para conse-
guir trabajo.
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Entrevistador: ¿Qué quieres para tus ni-
ños o nietos en cuanto a la educación?
Para mis nietos quisiera que estudien, que 
aprendan más, para que el día de mañana 
tengan trabajo, sí…
Entrevistador: Vamos a cambiar a otra 
pregunta ¿Piensas que es importante estu-
diar? ¿Por qué?
Sí. 
Entrevistador: ¿Por qué?
Pos, es bueno para su bien de uno, no. Así 
es…
Entrevistador: Pasando a otro tema como 
es el estudio ¿Piensas tú que es importan-
te estudiar? 
Pues sí…jeje.
Entrevistador: ¿Por qué? 
Se aprenden más cosas.
Entrevistador: Pasando a otro tema, a la 
parte del estudio ¿Piensas que es impor-
tante estudiar?
Sí, de hecho el estudio es muy importante, 
porque en cualquier lugar, una tienda o en 
un centro comercial, te piden ahorita como 
mínimo bachiller y todo eso, yo creo que sí 
es muy importante. 

La inferencia abductiva

Finalmente, para ahondar en el asunto de 
la comunicación, que salió como el tema más 
preocupante para los trabajadores y tema de 
muchos comentarios del inversionista, tu-
vimos que investigar las características de la 
comunicación multicultural en esta instancia. 
Era patente que la comunicación centrada en 
la empresa tenía un aspecto multicultural, 
siendo el inversionista estadounidense y los 
trabajadores mexicanos. Era evidente tam-
bién que la cercanía casi diaria del inversio-
nista estaba afectando de manera innegable 
el desarrollo de una empresa auténticamente 
independiente y democrática. Para diseñar es-
trategias eficaces de intervención, tuvimos que 
investigar con más profundidad la identidad 
de los empleados, en cuanto a su etnia. 

El razonamiento abductivo, como una for-
ma de inferencia distinta al deductivo o induc-
tivo, es más completamente desarrollado en 
el trabajo de Charles S. Peirce (1839-1914), el 
lógico y filósofo pragmático estadounidense, 
aunque Aristóteles menciona este tipo de ra-
zonamiento en su Primeros analíticos (II, 25). Es 
una forma de razonamiento que utilizamos en 
la vida cotidiana, en que el resultado de nues-
tro pensamiento se produce en la forma de 

una hipótesis. Abducción se concibe como la 
“lógica de descubrimiento” (Peirce, s.f.; Han-
sen, 1958). Elegimos el procedimiento abduc-
tivo por su poder en situaciones en donde se 
encuentran aspectos novedosos o inesperados, 
como fue la centralidad de la comunicación 
como elemento perturbando el ámbito social 
de interés. 

Por dar un ejemplo del razonamiento ab-
ductivo (Nubiola, 2005), en la presencia de 
unas bolsas de frijoles de varios colores, noto 
una pila de frijoles blancos en la mesa de al 
lado. Como hay una bolsa que solo contiene 
frijol blanco, concluyo que la pila de blancos 
viene de esta bolsa. Se puede esquematizar 
este ejemplo de abducción así:

Regla: Todos los frijoles en esta bolsa son 
blancos.
Resultado: Estos frijoles en la mesa son 
blancos.

∴Caso: Los frijoles de la mesa vienen de esta 
bolsa.
En contraste, los términos de la lógica deducti-
va para el mismo ejemplo:

Regla: Todos los frijoles de esta bolsa son 
blancos.
Caso: Estos frijoles son de esta bolsa.
∴Resultado: Estos frijoles son blancos.

Y para la inducción:
Caso: Estos frijoles son de esta bolsa.
Resultado: Estos frijoles son blancos.
∴ Regla: Todos los frijoles de esta bolsa son 
blancos. 
Contrario al proceso de deducción, los re-

sultados de un razonamiento abductivo son 
siempre provisionales, dándonos una hipó-
tesis que debemos probar o refutar (hasta lo 
posible) por otros procedimientos. 

En nuestro caso, la esquematización se 
hace así:

Regla: La naturaleza de la comunicación 
problemática se basa en su carácter multi-
cultultual.
Resultado: Todos (menos uno) de los infor-
mantes mencionan que la comunicación es 
un problema.
∴Caso: El problema consiste en las fallas en 
la comunicación multicultural.
La finalidad de esta investigación era pro-

veer información y recomendaciones útiles 
para mejorar el funcionamiento del negocio, 
para consolidar su identidad como una em-
presa autogestionada por los trabajadores. La 
identificación de la comunicación que ocupaba 
el espacio de los socios como un área proble-
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mática, y la subsecuente inferencia a la mejor 
explicación por el proceso de abducción, nos 
llevó solo una parte del conocimiento necesario 
para diseñar estrategias eficaces de comunica-
ción intercultural (entendido como una comu-
nicación por la cual los representantes de dos 
o más sistemas organizativos de experiencia 
llegan a un entendimiento mutuo). Tuvimos 
que dar un paso atrás para poder caracterizar 
la orientación cultural de los trabajadores.

Ensayo de la inferencia abductiva

El tema de la identidad como Maya Yuca-
teco es muy complicado y ha cambiado por 
el tiempo. Como se describió anteriormente, 
la forma de comunicación de los trabajadores 
es afectada por la historia tanto de eventos 
relativamente recientes como de los de hace 
siglos. Una discusión detallada aquí no sería 
de acuerdo con los propósitos de este trabajo, 
pero que sea suficiente decir que, aunque cinco 
siglos de opresión han pasado desde la inva-
sión española, existe hasta hoy una población 
que es portador no sólo del idioma indígena 
sino también de elementos de la ideología, o 
visión del mundo, del pueblo originario. La 
tarea final del estudio fue investigar si pudié-
ramos identificar rasgos de esta ideología en el 
pensamiento de los trabajadores. 

Estos elementos ideológicos están expresa-
dos en la concepción sobre la naturaleza, las 
relaciones sociales y económicas de los pue-
blos indígenas; en la vida cotidiana se expre-
san como valores de respeto a la tierra, orien-
tación a lo comunal, en la promoción de los 
derechos colectivos, en el uso del pasado como 
modelo de vida, en el fomento de la sinergia y 
en las relaciones de alianza (Carlosama, 2000; 
CONAIE, 2014; Choque, 2006; Gutiérrez, 2014; 
Fondo Indígena, 2010; OIT, 1989; SEMARNAT, 
2010; Sevilla y Valiente-Catter, 2004; Rojas, 
2009).

El respeto a la tierra - Se identificó con-
gruencia con las visiones de los trabajadores 
en el especial cuidado que manifiestan en las 
actividades de la granja y fábrica; la mayoría 
de ellos que trabajan con el ganado, abejas y 
en el cuidado de los árboles consideran nece-
sario rotar las áreas de siembra y de pastoreo, 
como una forma de mantener el equilibrio de 
la naturaleza.
Entrevistado: Siempre le digo, le digo (nombre 
inversionista), el ganao, del monte alto, que se 
tumbe, este anio tumbamos allá…¿sabes qué? 
hay mucha comida pal ganao, vamos a meter 

una parte allá, el ganao tumba…arita tiene su 
comida. Entons le digo, ai veces me dice está 
bien, ojalá que siga así en este año va a tumbar 
dos hectáreas por anio, que siga así…porque 
en dos anios cambia, entons así, voy a poner 
los toritos aparte, las vaquitas aparte, porque, 
¿sabes qué? crece más el monte, porque los to-
ritos ven a las vaquitas, por eso arita, está se-
parado.
Entrevistado: Maa…si se sigue trabajando 
bien, …tengo visto un rancho así, bueno …
porque las cosas de un rancho no cualquiera 
trabaja bien, cualquiera cosita como dicen mis 
compañeros acá no es mío, ya no chinges, y 
porque te comprometes…yo tengo que hacer 
bien mi trabajo, yo estoy contento.
Entrevistado: Pues yo me dedico al riego, este 
al zacate que tiene, a los animales y cuando hay 
lluvia yo me dedico hacer otros trabajos y así…
como ahorita hay lluvia me pongo hacer otros 
trabajos como ahorita hay que cortar sábila.
Entrevistado: …en el trabajo que cada quien, 
cada quien tiene forma de un… de un, cargo 
para el trabajo, como yo tengo el mío, me dedi-
co a esto, al riego y cuando no tengo riego me 
dedico a… a chapear, hacer limpieza, ya está.

Orientación a lo comunal - Todos los tra-
bajadores expresan valores de pertenencia y 
estima a su comunidad. Los que tienen más de 
3 años de trabajo en la granja o en la fábrica 
reconocen el valor de conservar el trabajo y el 
beneficio para sus compañeros. 
Entrevistado: mientras que haiga más trabajo, 
de ser posible, que haiga más trabajo para más 
gente, verdad sería bueno…
Entrevistado: Diez años…ahorita que quiero 
empezar de nuevo, pues estando con mi fami-
lia no pienso en lo material sino únicamente en 
la educación de mi hija y ver en lo que puedo 
servir a la comunidad, a mi familia y a mi tra-
bajo.
Entrevistada: Como una trabajadora…apo-
yando a la gente de acá, trabajando juntos.
Entrevistada: …hasta nosotros pudiéramos 
hacer nuestro propio negocio, hay días de que 
yo así pienso, si nosotros tuviéramos una can-
tidad, si ya sabemos hacer jabones, sabemos 
hacer esto, sabemos hacer todo… 

Promoción de los derechos colectivos - En 
general los trabajadores de la fábrica como los 
de la granja enfatizan el valor de la igualdad 
y la responsabilidad en el desempeño de las 
actividades.
Entrevistado: …Pues que se sientan bien, que 
el trabajo sea parejo o sea que a cada quien se 
le asigne, ¿no? que cada quien haga lo que le 
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corresponda, ¿no? al menos en su área, ¿no?
Entrevistado: Que haya igualdad entre todos, 
¿no? Que rinda, ¿no? Que separe lo que es el 
trabajo con lo familiar, todo eso.
Entrevistado: Lo comparto. Todo lo que yo 
aprendo. …..les imparto clases y a mí, me gus-
ta que los demás aprendan….….ees lo que es-
toy tratando de hacer a los que trabajan aquí, 
apoyándolo con varios proyectos de educa-
ción, les brindo la asesoría de INEA.
Entrevistado: Pues estando con mi familia, no 
pienso en lo material sino únicamente en la 
educación de mi hija y ver en lo que puedo ser-
vir a la comunidad, a mi familia y a mi trabajo.

El pasado como modelo de vida - Aunque 
los socios no expresaron verbalmente la impor-
tancia de la cultura ancestral, se percibe la in-
fluencia de sus padres en el tesón y disciplina 
de las actividades cotidianas. Valoran las activi-
dades del pasado encima de los hábitos de ocio 
juvenil de hoy y mantienen varias costumbres 
del pasado, como son los altares en honor a los 
ancestros y los guisos tradicionales. 
Entrevistada: …porque mi papá nos enseñó a 
hacer muchas cosas, yo sé urdir hamacas, sé 
hacer costurar, aparte de todo esto que yo sé. 
Entonces, sí es bueno que aprendan, aprender 
otras cosas y tener otros oficios.
Entrevistada: Y sin embargo, muchas me di-
cen, como es que le haces, como es que tienes 
esto, no sé, me gusta estar ocupada, hago mis 
ventas así, antes que yo no trabajaba, hacía 
flan, que hacía buñuelos, chicharrones, salía a 
vender, no te da pena me decían, no le digo, 
no nunca me dio vergüenza vender. Y también 
con eso me ayudaba demasiado.
Entrevistado: Pues, como ahora veo que la 
educación es una herramienta muy básica, veo 
que los niños ahora prefieren más la televisión 
o los videojuegos y pues, como ha dicho un 
maestro para llegar a ser un estudiante mejor, 
pues no hay que ver televisión, sino que hay 
que aprender a jugar ajedrez, cartas, dominós, 
este rompecabezas, para que….

Fomento de la sinergia - Todos los tra-
bajadores atribuyen un alto valor al trabajo 
en equipo, a la ayuda mutua y una actitud 
positiva, ya sea en la fábrica como en el ran-
cho. Reconocen que si todos colaboran in-
distintamente, el resultado se ve reflejado en 
la producción de jabones, miel y/o corteza  
de hierbas.
Entrevistado: Eh, pues seguir trabajando bien 
y ayudándolos en todo lo que yo pueda.
Entrevistado: …y que pensemos y seamos, 
estemos unidos en la forma de trabajo, yo lo 

veía, en la que todos ponen de su empeño, sin 
desigualdades, el trabajo es el trabajo, la fami-
lia es la familia,..

Relaciones de alianza - La mayoría de los 
trabajadores consideran la importancia de 
mantener relaciones básicas de solidaridad y 
apoyo mutuo; sin embargo, expresan el valor 
del intercambio comercial con otros clientes con 
la visión de expandirse y crecer como empresa.
Entrevistada: Ahorita…tranquilos ya hablé 
con ellos y con ellas también porque…esté, es-
tán trabajando tranquilos.
Entrevistada: …pero también a nosotros nos 
beneficia como trabajadores de que podamos 
sacar producto.
Entrevistada: …sabemos hacer todo, nosotros 
mismos lo podemos comprar y para que la 
gente nos la compre, se lo podemos producir 
a ellos…

Conclusión

Consideramos como investigadores que el 
uso de las técnicas de concentración y abstrac-
ción nos proveyó una manera económica de 
reconstruir la experiencia de los trabajadores 
en este negocio no tradicional. También, desde 
este análisis salió la comunicación como un fac-
tor limitante tanto de la satisfacción de los tra-
bajadores en su ámbito laboral como de sus ca-
pacidades de cumplir con sus deseos y deberes. 
El uso de la inferencia abductiva nos permitió 
escudriñar la naturaleza de este problema para 
especificarlo con más detalle, mejorando la re-
levancia de las recomendaciones para solven-
tarlo. Basta decir que, en parte como resultado 
de las recomendaciones que salieron de esta 
investigación, la fábrica se mudó del edificio 
perteneciente al inversionista y ahora está con-
solidándose como empresa independiente au-
togestionada con identidad propia, consolidan-
do su lugar en la Economía Social y Solidaria.
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