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Resumen  

En la economía actual, la participación de las mujeres en actividades productivas es 

menor que la participación de los varones, consecuentemente, surge como alternativa la 

economía social y solidaria, una economía colectiva que rompe paradigmas de género 

tradicionales, porque incorpora la corresponsabilidad entre los géneros en los trabajos 

reproductivos y productivos. 

 El grupo Mujeres Envasadoras de Alimentos se desarrolla en el marco de la economía 

social y solidaria y es consciente del papel del trabajo productivo de la mujer porque tienen 

experiencias que pueden ser transmitidas y generar un impacto en una sociedad con una 

construcción de género tradicional, además desean aumentar su rentabilidad a partir de 

innovaciones en sus productos. Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo fue fortalecer a 

esta organización mediante la sistematización y socialización de sus experiencias 

relacionadas con el empoderamiento y el desarrollo de un alimento funcional.  

El estudio se llevó a cabo en dos etapas: una en campo con las mujeres del grupo 

MENA; recuperando sus experiencias a partir de un trabajo colaborativo que comparó el 

grado de la reciprocidad entre géneros, entre la organización y la comunidad de Ayoquezco. 

La otra etapa se desarrolló en laboratorio, estandarizando el proceso para la obtención de un 

chocolate bajo en contenido de azúcar mediante pruebas fisicoquímicas y sensoriales. 

La sistematización de sus experiencias permitió recuperarlas, revalorizarlas y 

plasmarlas en un cuento para que contribuya a una cultura de género más equitativa. Con 

respecto a la estandarización del chocolate, la formulación que se compartió con el grupo, a 

través de un taller participativo fue en la que se adicionó el 40% de fructanos en relación a la 

azúcar. 

Finalmente, se espera que a través del presente trabajo se reconozca la importancia 

que tiene acompañar y apoyar a las organizaciones socio-productivas, no solo como un 

mecanismo para combatir la pobreza, sino también como elemento para el desarrollo del 

bienestar colectivo e individual. 

 

Palabras claves 

  Economía solidaria, sistematización de experiencias, alimento funcional, fructanos.   
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Summary 

 In today's economy, the participation of women in productive activities is less than 

the participation of men, consequently, the social and solidarity economy emerges as an 

alternative, a collective economy that breaks paradigms of traditional gender, because it 

incorporates co-responsibility between genders in reproductive and productive works. 

 The Women food packaging group develops within the framework of the social and 

solidarity economy and is aware of the role of women's productive work because they have 

experiences that can be transmitted and generate an impact in a society with a traditional 

gender construction, and can also increase their profitability from innovations in their 

products. Therefore, the objective of this work was to strengthen an organization by 

systematizing and socializing its experiences related to the empowerment and development 

of a functional food. 

 The study was carried out in two stages: one in the field with the women of the 

MENA group; recovering their experiences from a collaborative work that compared the 

degree of reciprocity between genders, between the organization and the community of 

Ayoquezco. The other stage was developed in the laboratory, standardizing the process for 

obtaining a chocolate low in sugar content by means of physicochemical and sensory tests. 

 The systematization of their experiences allowed them to be recovered, revalued 

and translated into a story to contribute to a more equitable gender culture. With regard to 

the standardization of chocolate, the formulation that was shared with the group, through a 

participatory workshop was in which 40% of fructans were added in relation to sugar. 

 Finally, it is expected that through this work the importance of accompanying and 

supporting socio-productive organizations is recognized, not as a mechanism to combat 

poverty, but also as an element for the development of collective and individual well-being. 

 

Keywords 

Solidarity economy, systematization of experiences, functional food, fructans. 
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Introducción 

La economía dominante desde su aparición es el capitalismo, la cual motiva 

activamente el individualismo, la mala distribución de los recursos económicos y la 

diferencia de oportunidades entre los grupos más desfavorecidos y los grandes capitales 

(Sousa-Santos y Rodríguez et al, 2011).  

El capitalismo refuerza y profundiza la división sexual del trabajo: el trabajo para el 

mantenimiento de la vida (trabajo reproductivo) atribuido a las mujeres, y el trabajo para la 

producción de los medios de vida atribuido a los hombres, debido que cuando aparece la 

producción con excedentes, surge la necesidad de la acumulación de la riqueza, así la esfera 

de lo reproductivo pasa a ocupar un segundo plano, y a través del tiempo a institucionalizarse 

mediante la costumbre, la religión y las leyes (Martínez, 2011). 

En este sistema económico, la participación de mujeres y hombres en actividades 

productivas a nivel internacional es desigual, y se refleja en la relación entre hombres con 

empleo (72.2%) y de las mujeres (47.1%) (OIT, 2014). Además, las mujeres solo ganan entre 

el 60 y el 75% del salario de los hombres (WBG, 2018) y tienen mayor responsabilidad, 

puesto que dedican entre 1 y 3 horas más que los hombres a las labores domésticas (OIT, 

2014), de esta manera el trabajo reproductivo permite mantener las condiciones de 

sobreexplotación de la fuerza de trabajo, puesto que genera y transfiere valor, pero no es un 

trabajo asalariado. 

En México, la Encuesta Nacional Sobre la Dinámica de las Relaciones en el Hogar 

(2016), menciona que las mujeres ganan menos del 50% que los varones por la misma 

actividad. En Oaxaca, 7 de cada 10 mujeres son igual de responsables que los hombres de 

traer dinero a su hogar y 50% de ellas opinan que las mujeres que trabajan descuidan a sus 

hijos (ENDIREH, 2016). 

Esta desigualdad entre hombres y mujeres ha conllevado a que instituciones 

internacionales como la ONU y la CEPAL propongan estrategias para contrarrestar este 

problema, destacando principalmente el fortalecimiento del mercado laboral femenino como 

la llave maestra para su empoderamiento y desde allí es desde donde la redistribución de 

ingresos garantice sus derechos (Bárcena, 2017).  

Sin embargo, en el estado de Oaxaca, hablar de desarrollo económico y social de las 

mujeres sigue siendo un gran reto, debido a factores culturales y sociales: como la poca 
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educación, la pobreza extrema, las violaciones a los derechos humanos y garantías 

individuales y la falta de servicios de salud y de accesos e infraestructura por parte del 

gobierno (Venegas, 2015). 

Específicamente en la comunidad de Ayoquezco de Aldama existe un alto grado de 

marginación. En 2010, 3,623 individuos (85.6% del total de la población) se encontraban en 

pobreza, de los cuales 2,046 (48.4%) presentaban pobreza moderada y 1,576 (37.3%) estaban 

en pobreza extrema (INEGI, 2018), este ambiente adverso tiene su rostro más crudo en la 

población denominada vulnerable, constituida por la población indígena y, en cuanto a 

grupos de sexo y edad; por las mujeres y las niñas (Briseño-Maas y Bautista-Martínez, 2016). 

La economía social y solidaria surge como alternativa a esta crisis de desigualdad, 

porque además de integrar a la mujer en el mercado laboral, reconoce los intereses 

compartidos entre los seres humanos, la naturaleza y la cultura e incorpora la lógica 

asociativa, autogestionaria y organizativa, la corresponsabilidad entre los géneros en los 

trabajos reproductivos y la capacitación y comunicación participativa (REAS, 2011; Collin 

2008; Huanacuni, 2010), valores que se encuentran legitimados en México, por la Ley de 

Economía Social y Solidaria.  

La economía social y solidaria también incorpora la soberanía alimentaria porque 

juntas buscan la recuperación y consumo de alimentos locales que contribuyan a la seguridad 

alimentaria de la comunidad, sin necesidad de competir con precios de multinacionales, 

quienes ven a las poblaciones únicamente como mercados y a sus habitantes sólo como 

consumidores, es decir, los alimentos se han alejado de su naturaleza de manifestaciones 

culturales y nutricionales y se han convertido en meras mercancías que interesan en tanto 

generen ganancias y contribuyan a la expansión del capital, por tal razón, tanto su producción 

como su transformación se han ajustado a la lógica de racionalidad económica de la empresa 

capitalista, bajo la cual se trata de reducir costos e incrementar la ganancia a toda costa 

(Camacho-Vera et al, 2019). 

En este contexto capitalista, en México, enfermedades como la obesidad y la diabetes 

han cobrado especial relevancia debido a sus altos índices, que indican que 71.2% de los 

mexicanos tienen sobrepeso u obesidad y colocan a la diabetes como la segunda causa de 

muerte en el país (INEGI, 2018).  
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Por lo tanto, una estrategia para resolver este problema, es la incorporación de 

alimentos funcionales que además de su función nutritiva básica, presenten propiedades 

fisiológicas beneficiosas y reduzcan el riesgo de contraer enfermedades crónicas (Cadaval et 

al, 2005). Específicamente, para prevenir enfermedades como la obesidad y la diabetes, los 

fructanos de agave son una excelente opción, debido a su bajo valor glicémico, además de 

que actúan como prebióticos, como fibra soluble, mejoran la absorción de calcio y magnesio 

y el sistema inmunológico, son probables anticancerígenos, disminuyen los niveles de 

colesterol, triglicéridos y el riesgo de arterosclerosis cardiovascular (Ulloa, et al 2010; 

Segura, 2006). 

Bajo este entendimiento, en Ayoquezco de Aldama Oaxaca, un grupo de 12 mujeres 

se organizó y a través de su participación, formación y estructuración de la empresa socio-

productiva: Mujeres Envasadoras De Alimentos (MENA) construyeron una cultura más 

equitativa entre géneros, la cual desean transmitir a su comunidad.  Por otro lado, para que 

la empresa siga creciendo y sea rentable bajo esta lógica solidaria, buscaban fortalecer el área 

productiva de la organización, a partir de la modificación de sus alimentos con ingredientes 

funcionales, que no solo las beneficie económicamente, sino que también contribuya en la 

salud y bienestar colectivo. 

Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue fortalecer a la Sociedad de Mujeres 

Envasadoras de Alimentos, mediante la sistematización y socialización de sus experiencias 

relacionadas con el empoderamiento y el desarrollo de un alimento funcional en el marco de 

la economía social y solidaria. 
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1. Antecedentes 

1.1 El capitalismo y el patriarcado 

Desde un enfoque clásico, se considera a la economía como el estudio de la 

generación, distribución y consumo de la riqueza de una sociedad (García-Toledo, 1998). La 

economía dominante desde su aparición es el capitalismo, que promueve la organización de 

la economía a través del “libre mercado”, es decir, de los “libres movimientos de la oferta y 

la demanda”, motivando activamente el individualismo, la mala distribución de los recursos 

económicos y la diferencia de oportunidades entre los grupos más desfavorecidos y los 

grandes capitales (Sousa y Rodríguez et al, 2011). 

El origen histórico del capitalismo surge del pensamiento neoliberal que se remonta 

a los desarrollos teóricos clásicos franceses e ingleses del siglo XVIII. Con Adam Smith se 

da inicio a una reflexión autónoma de la sociedad basada en la explicación de la existencia y 

funcionamiento del mercado. A su vez, es con él, que se imponen el atomismo, el 

automatismo y el utilitarismo, que caracterizan hoy al análisis neoliberal, ideas que fueron 

llevadas a la práctica por Margaret Thatcher en Inglaterra y por Ronald Reagan en los Estados 

Unidos y fueron implementadas en América Latina fundamentalmente a través de lo que se 

llamó el “Consenso de Washington”, el cual estuvo basado en tres grandes ideas: disciplina 

macroeconómica, economía de mercado y apertura al mundo (Avalos-Reyes y del Castillo et 

al, 2014) 

En el afán de máximo beneficio en este sistema económico nunca se dudó en utilizar 

masivamente la mano de obra femenina e infantil muy barata, conduciéndolo a cuestionar (al 

menos parcialmente) la autoridad paterna y marital, para convertir a las mujeres en 

trabajadoras libres de vender su fuerza de trabajo sin la autorización de sus maridos (Mora, 

2005). 

El patriarcado es la opresión que la mujer sufre por parte de los hombres, por el solo 

hecho de ser mujer, esta opresión se reproduce de múltiples formas, más allá del aspecto 

estrictamente económico, se puede representar a través del lenguaje, la filiación, los 

estereotipos, las religiones o la cultura, y es un sistema que afecta a todos los ámbitos de la 

vida colectiva y cultural (Comanne., 2010). 
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Es así que el patriarcado en el capitalismo ha contribuido que las mujeres estén 

sobreexplotadas en su lugar de trabajo y ejercen largas horas de trabajo doméstico a través 

de la dominación, la cual se caracteriza por una ausencia total o parcial de derechos y va 

acompañada de violencia física o moral y de un discurso que tiene como fin hacer pasar las 

desigualdades sociales por factores naturales, el cual puede ser muy bien interiorizado por 

los oprimidos. (Comanne., 2010). 

El capitalismo y el patriarcado también les niegan a las mujeres tener acceso y control 

sobre los recursos económicos, permiten que se mantenga invisibilizado el aporte del trabajo 

doméstico o reproductivo en los agregados macroeconómicos. Bajo estas condiciones, las 

mujeres son explotadas, al igual que los hombres bajo el sistema capitalista; pero con un 

impacto diferenciado: el trabajo doméstico permite mantener las condiciones de explotación 

y de sobreexplotación de la fuerza de trabajo, puesto que genera y transfiere valor, aunque 

no pase por el mercado como trabajo asalariado (Brunet y Santamaría-Velasco, 2016). 

Además, la producción de bienes y servicios para el autoconsumo del hogar es uno 

de los principales factores que permiten que una parte del costo de reproducción de la fuerza 

de trabajo de las familias, que no cubren los bajos salarios que pagan las empresas 

capitalistas, sea cubierto por la producción doméstica, y esto permite mantener las altas tasas 

de ganancia del sector capitalista. (Martínez, 2011). 

 

1.2 Economía social y solidaria   

La economía social y solidaria surge como una alternativa que fractura el paradigma 

de la economía capitalista, la economía social y solidaria se concibe como un paradigma que 

incluye una visión holística e integradora y que tiene como ejes transversales: la autonomía, 

la autogestión, la cultura liberadora, el desarrollo de las personas en todas sus dimensiones y 

capacidades, la compenetración con la naturaleza y la solidaridad humana y económica 

(REAS, 2011; Collin-Harguindeguy, 2008; Huanacuni-Mamani, 2010). 

La economía social y solidaria es una economía colectiva, donde todos los miembros, 

independientemente de su género tienen derecho a los servicios sociales y bienes materiales 

que garanticen un nivel de vida adecuado (Barkin y Lemus, 2011), por lo tanto,  incorpora la 

lógica asociativa, autogestionaria y organizativa; el trabajo reproductivo como valor; la 

corresponsabilidad entre los géneros en los trabajos reproductivos y la capacitación y 
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comunicación participativa (Caracciolo y Foti, 2013), y es así como en la organización,  la 

pertenencia y participación en colectivos favorece el empoderamiento tanto individual como 

colectivo y es una estrategia para la construcción de identidades colectivas (Martínez-

Corona, 2005). 

 

1.3 Equidad de género  

El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, define a la equidad de género como 

el modelo que permite brindar a las mujeres y a los hombres las mismas oportunidades, 

condiciones, y formas de trato, sin dejar a un lado las particularidades de cada uno de ellos 

que permitan y garanticen el acceso a los derechos que tienen como ciudadanos a través del 

empoderamiento de las mujeres y reeducación al género masculino (TFCA, 2016). 

El empoderamiento femenino se refiere a la toma de poder y se hace hincapié 

principalmente en el fortalecimiento de la autoestima, la confianza en sí misma y la capacidad 

de elegir las orientaciones en su propia vida y, por otro lado, reconociendo el poder colectivo 

de cambio de las relaciones de género en las diferentes esferas: económica, política, jurídica 

y sociocultural (Caubergs et al, 2007). 

En la reeducación masculina se desconstruyen todos los componentes que tienen que 

ver con el pensamiento machista que desemboca en la violencia: desde cómo se percibe el 

hombre en su espacio físico al momento de cometer violencia, los códigos machistas que 

empleó para justificarse, hasta la autoridad que asumió para sentirse superior a su pareja 

(Ureste., 2019). 

 

1.3.1 Equidad de género en el sector laboral  

A nivel internacional en el área laboral, las mujeres participan en el 34 % de la 

propiedad de las empresas y solo el 17 % de las firmas en todo el mundo tienen una mujer 

en un alto cargo directivo (Banco Mundial, 2016). 

En México, la Encuesta Nacional Sobre la Dinámica de las Relaciones en el Hogar 

(2016) indica que, en relación con el trabajo, la balanza de desigualdad se inclina hacia la 

mujer, ya que por cada 100 pesos que gana un hombre por su trabajo, una mujer gana en 

promedio 75. Y por cada 22.1 horas que dedica una mujer al trabajo reproductivo, los varones 

dedican 7.8 horas (Larrañaga et al, 2004). 
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 La falta de equidad de género en el sector laboral presente es consecuencia de la 

violencia hacia las mujeres, la cual nos solo afecta su bienestar y su salud, sino que también 

es un obstáculo para que ellas puedan desarrollar todas sus capacidades y ejerzan su derecho 

a decidir, desde los aspectos más íntimos de su cuerpo, sexualidad y reproducción, hasta su 

participación en la vida pública, en espacios laborales, organizativos y de gobierno 

(González-Montes, 2009; Muñoz, 2011). 

 

1.4 Equidad de género y economía social y solidaria  

Actualmente se sigue viendo afectada la situación de la mujer, quien es vista como 

una herramienta más de producción para aumentar el consumo, sin reconocer el doble 

esfuerzo que le genera el integrar labores productivas al trabajo desarrollado en su hogar y 

sin importar su proceso de recuperación de personalidad y comunidad (Razeto, 1999). Por lo 

tanto, la economía social y solidaria surge como alternativa a esta problemática porque no 

solo se enfoca en el desarrollo de empresas solidarias, sino también en la integración del 

hombre en las actividades reproductivas, de tal forma, que más allá de la obtención de 

recursos económicos también se reconoce el papel del trabajo femenino (Caracciolo y Foti, 

2013). 

Esta economía establece mecanismos de empoderamiento de la mujer debido a que 

permite su incorporación en el trabajo productivo, crea condiciones para una recuperación de 

la familia como unidad social que realiza su verdadera vocación y plenitud de sentido, y 

permite una nueva inserción de la mujer, no subordinada ni discriminatoria en el trabajo y la 

sociedad (Razeto, 1999).  

 

1.5 Proyectos de economía social y solidaria en Oaxaca que promueven la equidad de 

género 

 Actualmente existen varios ejemplos de participación económica que han contribuido 

al empoderamiento de la mujer rural, tales como: La asociación Flor del Cacao, S.C, que 

genera empleo para 25 mujeres serranas productoras de chocolate. La organización Ecosta 

Yutu Cuii de S.S, de San Pedro Yuyutepec, que se creó con la finalidad de crear acciones de 

manejo de los recursos naturales y desarrollo comunitario y la cooperativa de productos 
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naturales de Mazunte compuesta por quince familias que producen y venden su propia línea 

de cosméticos desde 1996 (Cárcamo-Solís, 2016). 

 

1.6 La pobreza: promotor de participación de la mujer en actividades productivas. 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2014), en el mundo, solo el 

47.1% de las mujeres realizan actividades productivas. En México, el pago de su trabajo es 

50% menor del que ganan los varones por la misma actividad. En el caso específico de 

Oaxaca, el 70% de las mujeres contribuyen en la economía familiar, sin embargo, no en todos 

los casos, su trabajo es reconocido. (ENDIREH, 2016). 

La pobreza es el principal factor que ha conllevado a que las mujeres busquen 

empleos productivos que se añaden a su trabajo en el hogar, por lo que, según la (CEPAL y 

UNIFEM, 2004) las mujeres trabajan en promedio más horas que los hombres; promedio que 

es creciente para los hogares más pobres y que no solo aumenta las horas dedicadas al trabajo, 

sino que además intensifica el esfuerzo que deben desplegar para realizarlo (Orozco, et al. 

2004; Briseño-Maas y Bautista-Martínez, 2016).  

Cabe mencionar que la pobreza relacionada con la desigualdad de oportunidades se 

debe principalmente a que la asignación tradicional de la división sexual del trabajo coloca a 

las mujeres en el trabajo reproductivo (privado y no remunerado) y a los hombres en el 

espacio productivo (público y remunerado). (La CEPAL y UNIFEM, 2004), lo cual se ve 

reflejado en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH, 20014), que 

destaca que, en México debido a la desigualdad de género, hay dos millones más de mujeres 

en condición de pobreza que hombres. Además, que dentro del 20% de la población más 

pobre, son las mujeres las que tienen las peores condiciones en materia educativa, en 

bienestar social y en seguridad social (INMUJERES, 2010). No obstante, a pesar del doble 

esfuerzo que resulta agregar actividades productivas a las reproductivas, las experiencias de 

mujeres en el trabajo remunerado han contribuido al empoderamiento femenino (Cárcamo-

Solís, 2016; Mejía y Figueroa, 2013; Bárcena 2017). 

 

1.7 Migración: promotor de la organización comunitaria de mujeres 

Debido a la poca diversificación y potencialidad de las economías regionales de 

generar alternativas suficientes de empleo para la población rural y al inexistente apoyo 
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gubernamental a las comunidades, en el 2005, salieron de Oaxaca 103,085 personas para 

radicar en otra entidad. (Pioquinto-Ramos, 2008; DIGEPO, 2010; CONAPO, 2012), 

Específicamente el estado Oaxaca, los varones de entre 15 y 44 años de los distritos 

de la mixteca (Huajuapan, Juxtlahuaca, Silacayoapam) y de los valles centrales (Zimatlán y 

Tlacolula) presentan los mayores niveles de emigración nacional (Reyes-Morales y Gijón-

Cruz, 2004).  

Particularmente, en Ayoquezco de Aldama, municipio perteneciente a Zimatlán, la 

migración se originó debido a que el 86% de la población se encuentra en pobreza, 

consecuencia de la falta de opciones laborales y de una tierra infértil y desgastada por el uso 

intensivo de agroquímicos de la empresa tabacalera Tabamex (Mejía y Figueroa, 2013). 

Como efecto resultante de la migración de la comunidad, se crearon unidades de 

producción de mujeres, las cuales permitieron que ellas tuvieran mayor libertad para expresar 

necesidades o proyectar intereses personales o comunitarios, con la ventaja principal de que 

no se ponía en riesgo la ciudadanía de los familiares migrantes y que era un espacio más 

autónomo (Velásquez, 2004; Mejía y Figueroa, 2013). 

 

1.8 Estrategias que contribuyen a la equidad de género  

Respecto a qué hacer para revertir estas condiciones, se considera un conjunto de 

aspectos que van del nivel macro; una mayor orientación de gestión cultural de políticas 

públicas y un ajuste en la inversión pública para la creación de cooperativas industriales hacia 

las mujeres, como ejemplo se observa que, a nivel nacional, en los últimos 50 años la 

incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral y los movimientos a favor de la 

equidad de género han favorecido cambios en el ingreso familiar y en los procesos de toma 

de decisiones, lo que ha ayudado a que las mujeres tengan más poder dentro del hogar y de 

la sociedad en su conjunto (Altamirano-Jiménez, 2004; Idrovo y Casique, 2010).   

Y a nivel micro se puede contribuir a partir de las generaciones de mujeres jóvenes 

quienes tras estudiar o trabajar fuera y al continuo flujo de información y productos que 

mantienen debido a su interacción con los medios de comunicación puedan integrarse a sus 

poblaciones y promover una nueva cultura de equidad. Otra manera es: recuperar saberes de 

agrupaciones de mujeres que han emprendido contra un sistema patriarcal que las excluye y 

subordina.  (Altamirano-Jiménez, 2004; Ranaboldo y Leiva, 2013; Ávalos-Aguilar, 2010). 
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Sin embargo, con respecto a la transmisión del conocimiento y el papel fundamental 

de los agentes femeninos en la educación en el medio rural, aún queda un largo camino por 

recorrer, ya que los planes de estudio no reconocen las particularidades ni la diversidad 

cultural vigentes en el medio rural y, en esa medida, limitan sus posibilidades de ejercicio 

ciudadano, de participación social reconocida y de movilidad ascendente en sus comunidades 

(Bonfil, 2001).  

 

1.8.1 El cuento como recurso didáctico en transmisión de experiencias de 

empoderamiento 

La educación desempeña un papel fundamental en el empoderamiento de las niñas y 

las mujeres, ya que le proporciona un acceso a un aprendizaje de calidad, a la vez que 

favorece su desarrollo personal y profesional. Asimismo, ayuda a que las niñas descubran 

qué les apasiona más y también a que encuentren su propio lugar en el mundo (Yulaelawati, 

2016). 

El cuento es un medio educativo para transmitir información cultural, sociológica y 

moral, de una generación a otra. A  pesar  que  el  contenido varié, todos  describen  individuos  

reales  o  imaginarios,  que  se  enfrentan  a  problemas que  demandan  a  cada  uno  de  los  

protagonistas a  echar  mano  de  sus recursos personales  para  enfrentarlos, es decir, el 

cuento tiene la habilidad de proporcionar un mensaje de  aprender  sobre  un  problema  en  

particular y puede proveer una solución posible para otros en un vínculo  similar, y si  el  

conflicto  de  la  historia  es  similar  al  que  el  lector o  escucha está enfrentando,  la  historia  

inmediatamente  se  vuelve  significativa  para  él (Pérez-Molina et al 2013). 

Es así, que a través de un cuento se puede contribuir a promover un cambio de valores 

y percepciones que permitan el reconocimiento del aporte de las mujeres a la producción, la 

reproducción social y a la cultura para que los mercados de trabajo reconozcan sus 

habilidades y conocimientos femeninos retribuyéndolos más justamente (Bonfil, 2001).  

 

1.9 Sistematización y socialización de experiencias en equidad de género  

La sistematización de experiencias es una interpretación crítica de una o varias 

experiencias que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica 

del proceso, los factores que han intervenido en él, cómo se han relacionado entre sí y por 
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qué lo han hecho de ese modo. Lo esencial de este proceso reside en que se trata de una 

interpretación crítica y reflexiva de la práctica y desde la práctica, que se realiza con base en 

la reconstrucción y ordenamiento de los factores objetivos y subjetivos que han intervenido 

en esa experiencia, para extraer aprendizajes y compartirlos (Jara-Holliday, 2005). 

La simple recuperación histórica, narración o documentación de una experiencia, no 

es propiamente una sistematización de experiencias, igualmente, si se habla de ordenar, 

catalogar o clasificar datos o informaciones dispersas, se habla de sistematización de datos o 

de informaciones; las experiencias implican realizar una interpretación crítica, por lo que se 

utiliza siempre el término compuesto: sistematización de experiencias y no sólo se dice 

sistematización. La sistematización, no debe pensarse como reservada a especialistas, son 

más bien los colectivos de los proyectos quienes deben ser los principales sujetos de la 

sistematización para contribuir a un diálogo de saberes con el grupo (Expósito-Unday y 

González-Valero, 2017).  

La socialización o transmisión de la cultura se produce a través de diversos procesos 

de interacción, pudiendo diferenciarse tres momentos estructuralmente distintos. Estas fases 

serían: la socialización primaria o enculturación, cuya responsabilidad recae en el entorno 

más afectivo y primario del individuo, como la familia y la escuela. La socialización 

secundaria o aculturación, complementa el proceso primario a través del fortalecimiento de 

grupos secundarios que poseen un carácter menos afectivo: amigos, instituciones no 

escolares, medios de comunicación, asociaciones, grupos de ocio, comunidades religiosas, 

etc., y la socialización terciaria o transculturación, que tiene lugar cuando se produce el 

encuentro entre dos culturas diferentes, tendiendo al desplazamiento de una sobre la otra 

(Yubero, 2005) 

 

1.10 El papel de la mujer en la seguridad alimentaria  

La seguridad alimentaria parte del derecho a la alimentación y persigue el objetivo de 

que, en todo momento, todas las personas tengan acceso físico y económico a suficientes 

alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias 

en cuanto a los alimentos, a fin de llevar una vida sana y activa (PESA, 2011). 
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Se estima que 821 millones de personas (aproximadamente una de cada nueve 

personas en todo el mundo) está subalimentadas. En América Latina y el Caribe, este 

fenómeno afecta a 37 millones de personas (61% de la población) (FAO et al, 2018). 

En México el 35.4% de los hogares rurales se encuentran en inseguridad alimentaria 

(SAGARPA et al, 2013). Y en Oaxaca y Chiapas, entidades en las que más de 80% de su 

población tiene ingresos menores a tres salarios mínimos se encuentran en la situación más 

crítica de seguridad alimentaria (Torres-Torres, 2002), consecuencia de la reducción de la 

capacidad adquisitiva de su ingreso en un 70%, (Barquera et al, 2011) y a la elevada inflación 

registrada en México en los últimos 40 años (Díaz-Carreño et al, 2016).  

La participación de la mujer juega un papel clave en los sistemas alimentarios desde 

su participación en la fuerza de trabajo agrícola, hasta en las decisiones sobre cómo distribuir 

los ingresos y asegurar una buena alimentación para los miembros del hogar. Sin embargo, 

todavía existen brechas importantes en el acceso a recursos productivos y la tenencia de 

activos, lo que muchas veces afecta negativamente el empoderamiento de las mujeres y, por 

ende, la seguridad alimentaria de los hogares. En este sentido, es necesario la búsqueda de 

alternativas que promuevan la inversión pública y privada en el sector agroalimentario y que 

permita el desarrollo de agroindustria familiar, donde pequeños productores reciban 

capacitación e incentivos fiscal y agropecuario para producir alimentos (Fahsbender y 

Salazar, 2019). 

Como en el caso de la organización MENA, que se dedica al aprovechamiento 

sostenido de nopales y su comercialización en presentaciones de salmuera y escabeche; 

además, de mermeladas, jugos de nopal bajos en azúcar y aprovechamiento del cacao para 

elaborar chocolate en barra y en polvo (Red emprendedor, 2018). 

 

1.11 La soberanía alimentaria en la economía solidaria  

La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a decidir sobre sus sistemas de 

producción y distribución de alimentos, mediante la práctica y el desarrollo de agriculturas 

locales que, a la vez de producir alimentos sanos y nutritivos para las comunidades cercanas, 

cuidan de los ecosistemas que permiten una agricultura duradera y sustentable (Gordillo y 

Méndez, 2013). 
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La soberanía alimentaria busca la recuperación y cultivo de una gran variedad de 

especies vegetales que aporten múltiples elementos para la prevención de enfermedades, sin 

embargo, se enfrenta a la ignorancia o a la inconsciencia de una gran parte de la población, 

que sigue sin dar importancia a lo que come, sin pensar en su salud personal y la salud de la 

naturaleza (García de la Serrana-Castillo, 2003) 

La soberanía alimentaria y la economía solidaria buscan influir directamente en la 

producción de alimentos para satisfacer las necesidades de la población local, sin necesidad 

de competir con precios de multinacionales, quienes reducen los precios imponiendo 

condiciones a los agricultores y sobreexplotando la tierra con productos tóxicos para obtener 

mayor producción, porque mientras el consumo este interpretado, creado y fomentado en 

función de los intereses financieros, ellos controlaran la economía, el cómo producir, lo que 

comemos y la calidad de los que comemos (Del Rio et al, 2013). 

Como consecuencia de este interés financiero en la industria alimentaria en México, 

se ha producido alimentos con alto valor calórico y deficientes en nutrientes, lo que ha 

conllevado que en México la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad sea del 

71.28%, (48.6 millones de personas), generando un factor de riesgo para contraer 

enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes.  

En este país, la diabetes mellitus es la segunda causa de muerte en el país (INEGI, 

2018) y en el 2013 la suma de los costos directos e indirectos por esta enfermedad fue de 

362,859.82 millones de pesos (Barraza-Lloréns  et al, 2015) es así, que, dentro de este 

problema alimenticio, los alimentos funcionales podrían ser una estrategia para contrarrestar 

los efectos negativos de la mala alimentación, ya que estos alimentos tienen una apariencia 

similar a la de un alimento convencional, que se consume como parte de una dieta normal y 

además de su función nutritiva básica, se ha demostrado que presenta propiedades 

fisiológicas beneficiosas y/o reduce el riesgo de contraer enfermedades crónicas (Cadaval et 

al, 2005)  

 

1.12 Alimentos funcionales  

El International Life Science Institute (ILSI) estableció que un alimento funcional es 

aquel que contiene un componente, nutriente o no nutriente, con efecto selectivo sobre una o 

varias funciones del organismo, con un efecto añadido por encima de su valor nutricional y 
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cuyos efectos positivos justifican que pueda reivindicarse su carácter funcional o incluso 

saludable (Cadaval et al, 2005). 

 

1.12.1 Cacao 

El cacao por sí mismo, es un alimento funcional que incrementa la actividad 

antioxidante, modula la función plaquetaria e inflamación y disminuye la presión arterial 

sistólica y diastólica. Y aunque no existe consenso sobre la cantidad óptima a consumir, 

puede sugerirse que el consumo diario de chocolate por su contenido de cacao y polifenoles 

es una buena elección para reducir al menos parcialmente el riesgo cardiovascular (Gómez-

Juaristi et al, 2011). 

El cacao pertenece al género Theobroma que en griego significa alimento de los 

dioses. La palabra cacao deriva del nahua cacáhua, denominación que era utilizada por los 

olmecas, mayas y aztecas. (Hardy, 1961; Valenzuela et al 2012).  

El cacao es el principal ingrediente del chocolate y proviene del árbol de cacao (figura 

1), también es empleado en la elaboración de cosméticos, debido a sus propiedades 

antioxidantes. El árbol del cacao cuenta con una altura de 4-6 metros, tiene hojas grandes y 

lustrosas, con pequeñas flores en su tronco y ramas, con semillas grandes del tamaño de una 

almendra, color chocolate o purpúreo, de 2 a 3 cm de largo y de sabor amargo (Morales, 

2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1. Árbol de cacao y fruto en estado de madurez (Bersano, 2003). 
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El cacao se cultiva principalmente en Costa de Marfil, Ghana, Indonesia, Nigeria, 

Brasil Camerún, y Ecuador, estos países representan el 90% de la producción mundial. 

(Cacao-México, 2019), México participa con el 0.017% de la producción mundial y a nivel 

nacional la producción de cacao se encuentra concentrada en 4 estados: Tabasco (70%), 

Chiapas (29%), Oaxaca y Guerrero 1.0%. (SAGARPA, 2017).  

 

1.12.2 Fructanos   

Los fructanos son carbohidratos de reserva, solubles en agua y azúcares no reductores, 

encontrados en un 15% del reino vegetal. Los fructanos son fructosil polímeros consistentes 

en cadenas lineales de D-fructosas (aunque se pueden observar diferentes grados de 

ramificación según su complejidad), unidas por un enlace β-(2−>1), y usualmente tienen una 

molécula de D-glucosa terminal, unida a una fructosa por un enlace α-(2−>1) (Mancilla- 

Margalli y López 2006).  

Los fructanos están clasificados en cinco principales tipos: (i) Inulina con enlaces β(2-1) 

lineales descrita en Asterales, (ii) levana con enlaces β(2-6) encontrada en pastos Phleum 

pratense, (iii) graminados que contienen enlaces β(2-1) y β(2-6) generalmente ramificados que 

se encuentran en trigos y espárragos, (iv) neo-inulina, la cual contiene una glucosa entre dos 

unidades de fructofuranosil con enlaces β(2-1), presentes en cebolla y espárragos y (v) neo-levana 

formada por enlaces β(2-1) y β(2-6) donde en cada extremo de una molécula de sacarosa central 

hay un residuo de fructofuranosil  (Mancilla- Margalli y López 2006; Sosa-Herrera y Delgado-

Reyes, 2017). 

Los fructanos son sustancias a los que se les han asociado una serie de funciones en pro 

de la salud, dentro de las cuales destacan su efecto prebiótico, debido a que no son digeribles 

y benefician a la salud del huésped por estimulación selectiva del crecimiento y/o actividad 

de una o un número limitado de bacterias del colon (bifidobacterias) (Sosa-Herrera y 

Delgado-Reyes, 2017).  

 

1.12.3 Fructanos de agave 

Recientemente Mancilla- Margalli y López (2006), demostraron que los carbohidratos 

del agave son fructanos del tipo gramineano y neoserie (predominando estos últimos), ellos 
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determinaron su estructura y los clasificaron en   3   grupos, dependiendo   del   grado   de 

polimerización (DP) promedio y la abundancia de enlaces (Figura 2).  

 

Figura 2. Clasificación de los fructanos de Agave spp. y Dasylirion sp.  

Fuente: Mancilla-Margalli y López, 2006. 

 

Los fructanos de agave son considerados alimentos funcionales, debido a que 

desempeñan una función específica en las funciones fisiológicas del organismo humano, más 

allá de su contenido nutrimental. (Alvídrez-Morales, 2002; Cortés, 2005). 

Los fructanos actúan como prebióticos induciendo beneficios para la salud del huésped 

al proporcionar cambios específicos en la composición y/o actividad de la microbiota 

intestinal (Gibson et al., 2010; Santiago-García y López 2014), debido a su complejidad 

estructural, las enzimas gastrointestinales endógenas no pueden degradar las agavinas del 

ciego y/o el colon, donde son fermentados por la microbiota, produciendo ácidos grasos de 

cadena corta (SCFA), principalmente acetato, propionato y butirato. Los SCFA aumentan a 

través de la fermentación de agavinas tanto en el ciego como en el intestino e induce una 

caída de pH; lo que podría cambiar la estructura de la microbiota intestinal (Duncan et al., 

2009). 
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Santiago-García y López (2014) demostraron que los ratones alimentados con dietas 

estándar con agavinas de bajo grado de polimerización condujeron a la pérdida de peso 

corporal. (Santiago-García y López 2014). 

 

 

1.13.3 Aplicaciones de los fructanos 

Diversos estudios muestran que los frutanos tipo inulina, se han evaluado para 

reemplazar parcialmente la sacarosa de chocolates debido a que su dulzor es 

aproximadamente el 10% de la sacarosa y aporta solo 1.5 Kcal (Palacio-Vásquez, et al 2017).   

Rezende (2015) reporta que la adición de fructanos tiene una relación directa con la 

sensación en boca y la viscosidad plástica del chocolate, y a mayores cantidades de inulina 

mayor es la dureza del chocolate, probablemente porque se genera una mayor integración de 

la matriz o a porque absorbe mayor humedad (Aidoo, 2013) 

En relación al color, hay quienes establecen que se genera un producto más claro, 

puesto que aumenta su luminosidad y Furlán (2017) menciona que el chocolate se vuelve 

más oscuro a causa de la adición de polisacáridos como la inulina, que dispersan la luz y 

aceleran la caramelización y la reacción de Maillard (Aidoo, 2013 y Palacio-Vásquez et al, 

2017) 

En relación con la sensación en boca del chocolate, estudios demuestran que 

incrementar partículas sólidas (fructanos) reduce la fusión del chocolate en la boca (Rezende, 

et al, 2015; Palacio-Vásquez et al, 2017). Sin embargo, la manteca de cacao presenta 

polimorfismo y puede cristalizar en seis formas polimórficas, siendo la forma V la más ideal, 

porque se funde a la temperatura de la boca (32-34ºC), por lo tanto, esta propiedad depende 

más del proceso de atemperado que del polisacárido añadido (Bayés-García., et al 2018). 

Desde el punto de vista sensorial, la aceptación general del producto, el sabor y su 

textura de chocolates con inulina no distan mucho de los chocolates convencionales (Furlán, 

2017; Rezende et al. 2015; Palacio-Vásquez et al, 2017).  

En términos generales, la inulina mejora la sensación en boca y da mayor estabilidad 

en el almacenamiento, siendo un precedente para la investigación de otros tipos de fructanos. 
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1.13 Chocolate 

1.13.1 Consumo del chocolate. 

El consumo de chocolate no solo deleita nuestro paladar, sino que también 

proporciona efectos benéficos a la salud gracias al cacao, no obstante, a pesar de que este 

ingrediente es un alimento nutritivo, las formulaciones de la mayoría de las industrias 

transnacionales del chocolate contienen muy baja cantidad de cacao y una alta cantidad de 

azúcar (71-86%); además de otros aditivos que sustituyen a la grasa del cacao (Pallares, 2017; 

PROFECO, 2018).  

Estos aditivos añadidos como grasa e hidratos de carbono incrementan la densidad 

energética, pero son deficientes en otros nutrientes; y por lo tanto afectan la salud 

ocasionando obesidad y diabetes (Castillo y Romo 2006) 

Según la Asociación Nacional de Fabricantes de Chocolate, Dulces y Similares 

ASCHOCO cada mexicano consume al año alrededor de 700 gramos de chocolate. Y hasta 

octubre de 2016, las ventas del chocolate superaban un valor de mil millones de pesos. (El 

Economista 2015; Nava 2016 y Pallares 2017) 

En lugares como Oaxaca, Yucatán, Campeche, Chiapas y Tabasco el consumo del 

chocolate como bebida caliente es la presentación más extendida (RMl, 2017). 

 

1.13.2 Historia del chocolate. 

La palabra chocolate deriva de la palabra azteca «xocolatl», cuyo significado es «agua 

espumosa», denominación que era utilizada por los olmecas (1500- 400 A.C.), por los aztecas 

(1400 A.C.), y posteriormente por los mayas (600 A. C.) para identificar una bebida amarga, 

de fuerte sabor, y de gran valor energético. (Valenzuela, 2012) 

Esta bebida fue introducida a España por Cristóbal Colón y Hernán Cortés en 1520 

(Ibarra, 2003), posteriormente en el siglo VII se popularizo en Italia y Francia, y después en 

Holanda, Alemania e Inglaterra, no obstante, el cacao (ingrediente principal del chocolate) 

era costoso y su consumo estaba limitado a las clases ricas (Hardy, 1961).  

En 1880 Rudolph Lindt, llevo al chocolate a tomar la textura cremosa que hoy 

conocemos. Y en los años siguientes, los nuevos suministros, materias primas más baratas y 

procesos de producción más eficientes hicieron que el chocolate estuviera al alcance de la 

población en general (Morales et al, 2012). 
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A nivel internacional las empresas chocolateras que dominan el mercado son Nestlé 

y Hersey´s, a nivel nacional y en lo que corresponde a chocolates de mesa dominan Chocolate 

abuelita (48%) y chocolate Ibarra (27%) y chocolate mayordomo (22%) (Álvarez-Palacios; 

2014, Avendaño-Arrazate, 2011; Ocampo y Soria, 2012). 

En el Estado de Oaxaca, el chocolate para mesa o tradicional se elabora a partir de la 

molienda del cacao seco y tostado en un molino para nixtamal, en el proceso de la molienda 

se añaden ingredientes como azúcar, canela y almendras, en cantidades determinadas por el 

productor o consumidor (Álvarez-Palacios; 2014). 

 

1.13.3 NMX-F-061-1964. Alimentos. Chocolate para mesa  

El chocolate elaborado en el presente trabajo es de tipo chocolate para mesa, por lo 

tanto, se tomaron en cuenta las especificaciones de esta norma, en la que se define, clasifica 

y describe las generalidades para este tipo de chocolate, así como las características que debe 

cumplir para su envasado y comercialización. 

Para efectos de esta norma se entiende por chocolate para mesa, el producto obtenido 

del descascaramiento, la trituración y la maceración del cacao semilla de Theobroma Cacao, 

libre de impurezas, sana, de buena calidad, previamente seca y limpia o también previamente 

fermentada; con la adición de otras substancias nutritivas, tales como: sacarosa, huevo, 

manteca de cacao, etc., además de otras substancias naturales o sintéticas no perjudiciales, 

tales como: vainilla, canela, etc. que ayudan a mejorar las propiedades gustativas, nutritivas 

y la estabilidad del producto. El chocolate para mesa, se considerará de un solo tipo con tres 

grados de calidad (tabla1). A-1 Chocolate amargo (50 % de pasta de cacao,). A-2 Chocolate 

semi-amargo (40% de pasta de cacao,). A-3 Chocolate dulce (30 % de pasta de cacao) 

(Cacaoteros de Tabasco et al, 1964) 

 

Tabla 1. Especificaciones bromatológicas del chocolate para mesa 

 Chocolate 

amargo 

Chocolate 

semi-amargo 

Chocolate 

dulce 

Especificaciones Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. 

Humedad (%)  2.0  2.0  2.0 

Grasa total del cacao (%) 25.0  20.0  15.0  

Proteínas (%) 7.25  5.8  4.5  
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Fuente: NMX-F-061-1964. 

 

1.14 Descripción de la localidad en estudio 

1.14.1 Localización   

La Sociedad MENA se encuentra localizada entre los paralelos16°36' y 16°41' de 

latitud norte y 96°50' 96°57' de longitud oeste del meridiano de Greenwich y se encuentra a 

una altura de 1,400 metros sobre el nivel del mar. Pertenece al distrito político y 

administrativo de Zimatlán de Álvarez (INEGI, 2017; H. Ayuntamiento de Ayoquezco de 

Aldama, 2017). 

 

1.14.2 Extensión, Orografía, Hidrografía, Clima, Flora y fauna.  

El territorio del municipio tiene una superficie total de 101.33 km², está formado 

principalmente por planicies, rodeado de terrenos más elevados, corresponde a la región del 

valle, que se haya limitada periféricamente por una cordillera montañosa, situada en la cuenca 

del río Atoyac y el río Agua Fría. El clima de la población va de cálido a templado con 

oscilación térmica anual corta. Según la clasificación de climas de Köppen, el clima de 

Ayoquezco es semicálido húmedo. La temperatura media anual es de 18.9°C y tiene una 

precipitación pluvial de 1,409 mm. La mayor parte de la vegetación es bosque esclerófilo y 

bosque aciculifolio. La fauna incluye una gran variedad: rumiantes, roedores, reptiles e 

insectos. (INEGI, 2017; H. Ayuntamiento de Ayoquezco de Aldama, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

Fibra cruda (%)  2.2  2.2  2.2 

Cenizas totales (%) 1.9 2.1 1.7 2.5 1.3 2.5 

Almidón por diastasa (%)  10.0  15.0  15.0 

Reductores totales (%)  40.0  50.0  55.0 

Teobromina (%) 0.45  0.36  0.27  
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2. Justificación 

La participación de las mujeres en actividades productivas es 25% menor que la participación 

de los varones y reciben entre 40 a 25% menor retribución económica que los hombres, sin embargo, 

dedican de 1 a 3 horas más que ellos a las labores domésticas, es por eso que la Organización de las 

Naciones Unidas destaca que, para reducir esta desigualdad, se debe promover en las mujeres, el 

desarrollo de sus capacidades, su participación social y política y el acceso a los recursos productivos. 

(REAS, 2013); lo cual se puede ver reflejado en una mayor inversión pública para el fortalecimiento y 

la creación de cooperativas industriales hacia las mujeres y a la promoción de una nueva cultura de 

equidad a través de compartir los saberes de agrupaciones de mujeres que han emprendido contra una 

construcción de género tradicional (Altamirano-Jiménez, 2004; Ranaboldo y Leiva, 2013; Ávalos-

Aguilar, 2010).   

Sin embargo, el fortalecimiento productivo y laboral de las mujeres debe estar aislado del 

capitalismo y patriarcado porque juntos constituyen sistemas autónomos de opresión y explotación que 

se refuerzan mutuamente, debido a que solo reconocen aquello que se puede expresar en unidades 

monetarias porque invisibilizan todos los trabajos no remunerados (Brunet y Santamaría-Velasco, 

2016). En cambio, la economía social y solidaria considera el desarrollo de las personas en todas sus 

dimensiones y capacidades, así como la corresponsabilidad del hombre en labores reproductivas 

(REAS, 2011; Collin- Harguindeguy 2008; Huanacuni, 2010 y Caracciolo y Foti, 2013). 

La organización socio-productiva MENA se ha desenvuelto en el marco de la economía social 

y solidaria y desea compartir sus experiencias y contribuir a la construcción de una nueva cultura más 

solidaria y equitativa. Sin embargo, la organización desconocía el grado de empoderamiento de sus 
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mujeres, las experiencias de vida y las acciones que las encaminaron a empoderarse, por lo tanto, era 

fundamental sistematizar sus experiencias para su socialización.  

Además,  la organización también busca contribuir en la oferta de productos más saludables 

debido a la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad. En este sentido resulta pertinente elaborar 

un chocolate con ingredientes de bajo índice glicémico, con  las características sensoriales y 

bromatologías del chocolate tradicional de la empresa    

3. Objetivos  

Objetivo general 

Fortalecer a la Sociedad de Mujeres Envasadoras de Alimentos, mediante la 

sistematización y socialización de sus experiencias relacionadas con el empoderamiento y el 

desarrollo de un alimento funcional en el marco de la economía social y solidaria. 

 

Objetivos específicos 

Realizar un diagnóstico socio-productivo de la organización con la finalidad de 

identificar las necesidades del grupo 

Sistematizar las experiencias del grupo MENA mediante la metodología 

Investigación Acción Participativa. 

Evaluar el efecto de la adición de fructanos para obtener un chocolate tradicional bajo 

en azúcar. 

Implementar el proceso de elaboración del chocolate funcional en las instalaciones 

del grupo MENA. 

Capacitar y dar a conocer la  importancia del chocolate funcional mediante 

herramientas participativas para la apropiación de este producto por la organización MENA. 
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4. Metodología 

La metodología empleada para este trabajo fue Investigación–Acción Participativa 

(IAP) de Kurt Lewin (1946), definida en 3 etapas: diagnóstico, programación y propuestas 

(Martí, 2017), de la cual se tomaron 2 etapas: diagnóstico y programación. 

 

4.1 Etapa 1 de la Investigación–Acción Participativa (IAP): Diagnostico  

Para identificar las necesidades que tenía la organización se realizó una entrevista 

semi-estructurada a las 2 representantes principales de MENA (informantes claves) para 

conocer sus necesidades en el área social y productiva, las respuestas obtenidas se 

recolectaron en herramientas de diagnóstico descritas por  Geilfus, (2002) en el anexo 1, a 

través de la cual se propuso las alternativas para suplir dichas necesidades, además se realizó 

una revisión bibliográfica acerca de la empresa que permitió comparar el progreso social y 

productivo de la empresa.  

 

 

4.2 Etapa 2 de la Investigación–Acción Participativa (IAP): Programación o desarrollo 

4.2.1 Sistematización y socialización de las experiencias   

La obtención de datos se realizó a través de entrevistas semi-estructuradas (anexo 2) 

realizadas a cada uno de los integrantes de MENA con unas preguntas que permitieran 

recuperar sus experiencias y otras con el fin de comparar su equidad de género con la 

comunidad.  

Figura 3. Entrevista realizada a mujer de la comunidad de Ayoquezco de Aldama. 
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Para las entrevistas sobre equidad de género, a la comunidad de Ayoquezco de 

Aldama, se seleccionó aleatoriamente a 75 de sus habitantes (figura 2). Para obtener la 

muestra de la población a analizar y se siguió la metodología descrita por Taylor y Bogdan, 

(1994), se obtuvo un mapa de la comunidad de Ayoquezco de Aldama (Figura 3), proveniente 

del laboratorio de Análisis Geoespacial del CIIDIR-IPN Oaxaca, y se seleccionó 

aleatoriamente el 5% de las casas-habitación de la comunidad junto con la ubicación 

geoespacial de cada una y se compararon los datos obtenidos de las entrevistas mediante 

gráficos comparativos. 

 

 

 

Exposición de los resultados del diagnóstico al grupo y sensibilización  

Para motivar a la organización a compartir sus experiencias se realizó un taller 

participativo con los integrantes de la organización, en el cual se presentó de manera gráfica 

los resultados del diagnóstico, se sensibilizo de la importancia de compartir sus experiencias 

y se evaluó como se percibían como mujeres después de conocer los resultados (anexo 3). 

 

Socialización de las experiencias del grupo Mena  

Figura 4. Mapa de la Comunidad de Ayoquezco de Aldama, proveniente del 

laboratorio de Análisis Geoespacial del CIIDIR-IPN Oaxaca. 
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Para la socialización de sus experiencias se seleccionó la elaboración de un cuento a 

partir de ellas. Este proceso residió en la recuperación de las historias de vida de las mujeres 

de la organización y el pensamiento de la comunidad en relación a la equidad de género, a 

través de las entrevistas realizadas a ambos grupos, además se analizó el trabajo de 

investigación de la organización según Mejía y Figueroa (2013), quienes discutieron el 

empoderamiento de las mujeres de la organización 

Posteriormente, se ordenó los factores objetivos y subjetivos que intervinieron en sus 

experiencias y se realizó un análisis crítico y reflexivo desde el punto de vista de la economía 

actual y la economía social y solidaria, para extraer aprendizajes y compartirlos a través de 

un cuento de tipo literario, compuesto por una introducción, nudo y desenlace, basando los 

dibujos y el diseño gráfico en el contexto social donde se localiza la organización. 

Finalmente, se propuso el diseño a la organización, quienes añadieron sugerencias y 

modificaciones. 

 

4.3 Formulación y evaluación físico-química y sensorial de chocolate funcional 

utilizando como sustituto de azúcar a los fructanos de agave. 

4.3.1 Formulación del chocolate   

Se utilizó cacao comercial tostado que se molió en un molino manual para maíz de la 

marca Marmex. Se sustituyó 20%, 30% y 40% de azúcar por fructanos de agave en la 

formulación del chocolate de la empresa. Se mezcló el azúcar y los fructanos con la pasta 

obtenida de la molienda previa y se molió dos veces más (figura 3). Se envaso la pasta 

obtenida de la molienda en moldes de policarbonato y se mantuvo a 5±2°C durante 2 horas. 

Se desmoldo y almaceno a temperatura ambiente en envases de cartón.  
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Figura 5. Elaboración de chocolate con fructanos de agave. 

 

4.3.2 Análisis físico-químico de cada uno de los tratamientos. 

A las muestras obtenidas, se les determino, el porcentaje de humedad, dureza, color, 

materia grasa, y carbohidratos totales. 

Determinación de humedad en estufa de secado 

Para la determinación gravimétrica de la pérdida de masa de un producto, se requiere 

que se deseque una muestra hasta masa constante en estufa de aire. (Alvis et al, 2011). Se 

colocaron 10gr de muestra con precisión de 0.1mg y por triplicado de cada uno de los 

tratamientos de chocolate con fructanos de agave en una estufa de secado a 50°C durante 

12hrs. Las muestras secas se colocaron en el desecador y se dejaron enfriar hasta alcanzar la 

temperatura ambiente. Se pesaron nuevamente las muestras y se calculó el porcentaje de 

humedad perdido.  La fórmula para calcular el % de humedad fue la siguiente: 

 

%𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =
(𝐵 − 𝐴)

𝑚
× 100 

B=peso de la placa más muestra, A=peso de la placa más muestra seca y m= peso de la muestra. 

 

Resistencia a la penetración 

Para llevar a cabo la medición de la dureza se utilizó el Texturómetro Instrom marca 

Stable Micro Systems modelo TXA, el cual fue calibrado y se encargó de imprimir 

determinada fuerza sobre el material analizado (Rosenthal, 2001). Se colocó cada una de las 

muestras por triplicado en el texturometro, a una distancia de 10mm y una velocidad de 
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5mm/s, se registró la fuerza de penetración final y el pico máximo proporcionado por el 

equipo y se evaluó la diferencia del valor proporcionado por el equipo. 

 

Determinación de color  

Cuando un color se expresa en CIELAB, la L* define la claridad, a* denota el valor 

rojo/verde y b* el valor amarillo/azul (X-Rite, 2002). Se evaluó el color a todas las muestras 

de los tratamientos por triplicado utilizando el un colorímetro sobre cada una de las muestras, 

y se registraron los parámetros L*, a* y b*. Se evaluó la diferencia que mostraban las 

muestras entre ellas y después de 4 meses de estar almacenadas a temperatura ambiente en 

envases de cartón (figura 4). 

 

Figura 6. Determinación del color de las muestras de chocolate con fructanos. 

 

Cenizas  

Las cenizas de los alimentos están constituidas por el residuo inorgánico que queda 

después de que la materia orgánica se ha quemado (NMX-F-066-S-1978). Se pesaron 5±1gr 

de muestra en un crisol puesto previamente a peso constante y se carbonizo bajo el calor de 

una estufa hasta que ya no hubo desprendimiento de humo. Se calcino en una mufla a una 

temperatura de 500±10°C (figura 5).  La fórmula para calcular el % de cenizas fue la 

siguiente: 

%𝐶𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 =
(𝐵 − 𝐴)

𝑚
× 100 

B=peso del crisol con cenizas, A= peso del crisol y m= peso de la muestra. 
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Determinación de materia grasa por método Soxhlet 

A este análisis también se le conoce como gravimétrico, porque registra el peso de la 

muestra de alimento en dos momentos: al inicio, cuando el alimento aún contiene a la 

sustancia de interés; y al final, cuando ha perdido parte de su composición (Marín-Castillo y 

Mejía Castillo, 2012). Para esta determinación se colocaron 5grs de cada una de las muestras 

en papel filtro puesto previamente a peso constante, se introdujeron todas las muestras en la 

cámara del destilador Soxhlet con 600ml de éter etílico, el cual recirculo 3 veces sobre las 

muestras. Se pesó el papel filtro con la muestra y se calculó la pérdida de peso de la muestra 

(figura 6). Finalmente se calculó la pérdida de peso de la muestra. La fórmula para calcular 

el % de grasa fue la siguiente: 

%𝐺𝑟𝑎𝑠𝑎𝑠 =
(𝐵 − 𝐴)

𝑚
× 100 

B= cartucho con muestra, A= cartucho con muestra después de la destilación y m= peso de la muestra.  

 

 

 

Determinación de carbohidratos totales 

Figura 7. Cuantificación de cenizas de las muestras de chocolate con Fructanos. 

 

Figura 8. Determinación de grasas de las muestras de chocolate con Fructanos. 
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En los métodos químicos basados en la reducción del cobre se pueden determinar 

solamente azúcares reductores. Si se quieren determinar azúcares reductores y no reductores, 

es necesario someter a la muestra previamente a un proceso de hidrólisis y, de esta forma, 

todos los azúcares presentes se transformarán en azúcares reductores, determinando así los 

azúcares totales (Fernández-Segovia et al, 2013).  

 

Preparación de la muestra  

Se pesaron 4grs de muestra y se mezcló con 75 ml de agua, se filtró y aforo a 100ml, 

de esta solución se tomó una alícuota de 25ml y se agregaron 2ml de acetato de plomo y 

oxalato de sodio hasta la total precipitación del plomo. Se filtró la solución, se agregó 1 ml 

de HCl, se calentó de 75 a 80°C durante 5min, se enfrió, neutralizo con NaOH al 20% (aprox. 

2.2 y finalmente se aforo con agua a 50ml. 

 

Titulación de la muestra 

 Se colocó la solución que contiene la muestra en una bureta y se agregó gota a gota a 

una solución receptora que hervía y contenía 10 ml de agua, 1ml de solución A de Felling y 

1ml de solución B de Felling, durante 1 min hasta el cambio de color azul a violeta, se agregó 

una gota de azul de metileno y gota a gota se continuó agregando la solución hasta que la 

muestra cambio a un color rojo ladrillo (figura 7). Se registró el volumen de muestra gastado. 

 

Figura 9. Determinación de carbohidratos totales 

 

Análisis de varianza (ANOVA) y de Tukey 

Se realizó un ANOVA de los 4 tratamientos mediante fórmulas predeterminadas del 

programa de Excel 2017, a los tratamientos que presentaron una diferencia significativa entre 

las muestras, se les calculo su diferencia altamente significativa (HSD por sus siglas en 
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ingles) y se compararon las muestras de estos tratamientos por medio de un análisis de Tukey. 

La fórmula para calcular la HSD fue la siguiente (Manfredo- Reyes, 2014). 

 

𝐻𝑆𝐷 = 𝑞 ∗ √
𝐶𝑀𝐸

𝑟
 

 

Donde q = al valor obtenido de la Tabla de Tukey en base a los grados de libertad y los tratamientos, CME = 

error estándar de la media y es igual al cuadrado medio del error y r = al número de repeticiones. 

 

4.3.3 Evaluación de los atributos sensoriales  

La evaluación sensorial del chocolate fue similar a la propuesta por Shourideh, et al 

2012 y Moreno-Miranda, 2009. Se llevó a cabo con 80 panelistas, se evaluaron los 

parámetros de color, olor, sabor, textura y dulzor (figura 8). A cada panelista se les pidió que 

evaluaran cada uno de los tratamientos en una escala de 1 a 7 (1=me disgusta mucho, 2=me 

disgusta moderadamente, 3= me disgusta poco, 4= me es indiferente, 5= me gusta poco, 

6=me gusta moderadamente 7=me gusta mucho). 

 

 

 

 

4.3.4 Capacitación en la elaboración del chocolate al grupo 

Se realizó un taller participativo en las instalaciones del grupo para la elaboración del 

chocolate en el que se sustituyó el 40% de azúcar por fructanos (figura 9). La prueba piloto 

se realizó de manera similar al proceso planteado en laboratorio, sin embargo, el molino 

manual para nixtamal fue sustituido por un molino para nixtamal eléctrico.  

Figura 10. Análisis sensorial de las muestras de chocolate con Fructanos.  



40 

 

Se evaluó el aprendizaje adquirido por los productores en el taller para la elaboración 

del chocolate con fructanos, a través de una hoja de evaluación (anexo 5). 

 

 

 

5. Resultados y discusión  

5.1 Diagnostico  

5.1.1 Diagnostico de campo del grupo: Mujeres Envasadoras de Alimentos (MENA) 

En la entrevista realizada a la organización, las informantes claves mencionaron que 

tenía dos necesidades importantes: la primera, en el área social, generada a partir de la 

iniciativa de diferentes instituciones educativas y sociales, que tenían el interés de conocer el 

impacto que había tenido en ellas la creación de la cooperativa, debido a que estas 

instituciones las percibían como mujeres autónomas en su vida laboral, familiar y social. Sin 

embargo, ellas desconocían en qué grado y forma la organización había contribuido a su 

empoderamiento y al desarrollo de una nueva cultura de equidad de género, así también, no 

identifican que experiencias de empoderamiento habían normalizado que las diferenciaba de 

las mujeres de su comunidad y cuáles de estas experiencias podían ser utilizadas para 

transmitirlas. Por lo tanto, se propuso sistematizar sus experiencias de equidad de género y 

empoderamiento para su socialización, mediante la metodología Investigación Acción 

Participativa, debido a que la sistematización de las experiencias se concibe como la 

reconstrucción y reflexión analítica de una experiencia mediante la cual se interpreta lo 

sucedido para comprenderlo; por lo tanto, esta permite obtener conocimientos consistentes y 

Figura 11. Elaboración del chocolate con fructanos por los integrantes de la organización. 
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sustentados, para comunicarlos y confrontar la experiencia con otras y con el conocimiento 

teórico existente, y así contribuir a una acumulación de conocimientos generados desde y 

para la práctica (Jara-Holliday, 2015), y a través de este conocimiento identificar las acciones 

que contribuyeron a su empoderamiento y el grado de equidad que habían desarrollado a 

partir de su integración en la organización. 

La socialización entendida como transculturación, permitirá que a través de sus 

experiencias de empoderamiento se pueda contribuir a la construcción de una cultura más 

igualitaria, ya que la socialización se concibe como el encuentro entre dos culturas diferentes, 

tendiendo al desplazamiento de una sobre la otra (Yubero, 2005), 

Por otro lado, las integrantes de la organización mostraron su interés por posicionarse 

cada vez más en un mercado de alimentos más saludables, comentaron también, que su 

cliente más importante era la cadena de restaurantes Tok´s, quienes les solicitaban chocolate 

y mole, sin embargo, la formulación tradicional de su chocolate, tenía gran cantidad de 

azúcar, ingrediente que reconocían dañino para la salud, por lo tanto, habían buscado 

alternativas que sustituyeran al azúcar con ingredientes naturales con menor índice calórico, 

sin embargo, estos sustitutos afectaban las propiedades reológicas y sensoriales del 

chocolate, por lo tanto se les propuso la sustitución con fructanos de agave debido a sus 

propiedades funcionales, ya que estos actúan como prebióticos, fibra soluble, disminuyen los 

niveles de colesterol, obesidad y la posibilidad de contraer diabetes tipo 2 (Ulloa, et al 2010; 

Segura, et al 2006), añadiendo también, que diversas investigaciones han realizado estudios 

en fructanos tipo inulina y han concluido que desde el punto de vista sensorial, la aceptación 

general del producto, el sabor y su textura de chocolates con inulina no distan mucho de los 

chocolates convencionales (Furlán, 2017; Rezende et al. 2015; Palacio-Vásquez et al, 2017). 

Finalmente, el proceso metodológico (figura 11) se definió en dos etapas: 

Sistematización de las experiencias del grupo y elaboración de un chocolate con fructanos de 

agave. 
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5.1.2 Diagnostico bibliográfico del grupo: Mujeres Envasadoras de Alimentos 

(MENA) 

MENA es una Sociedad Anónima constituida por un comité administrativo compuesto 

por 3 áreas (administración, producción y ventas), cuenta con 19 socios (12 son mujeres y 7 

hombres) y 6 trabajadores de base (4 mujeres y 2 hombres). Y las decisiones de 

administración, producción y comercialización son tomadas por el comité administrativo, no 

obstante, este comité es temporal y es elegido por una asamblea general que incluye a los 19 

socios de la organización (Fig. 10.) (Mejía y Figueroa, 2013).  Y a pesar que la organización 

no es denominada Sociedad Social y Solidaria, si pertenece al sector social porque la Ley de 

Economía Social y Solidaria en su artículo 4o. dice que el Sector Social de la Economía 

estará integrado por las siguientes formas de organización social: Ejidos, Comunidades, 

Organizaciones de trabajadores, Sociedades Cooperativas, Empresas que pertenezcan 

mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores; y en general, de todas las formas de 

organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios 

socialmente necesarios.  

 

Proceso 
Metodologico

Sistematización de 
las experiencias del 

grupo MENA 

Diagnostico Programación

Elaboración de 
un chocolate 

con fructanos de 
agave

Formulación Analisis 
fisicoquimico

s

Analisi
s 

sensori
al

Elaboracion 
del 

chocolate 
por parte 
del grupo

Figura 12. Diseño de la metodología propuesta para la elaboración de este proyecto de tesis 
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La organización nace en 1999 dentro de un escenario de pobreza y migración, es 

apoyada por los migrantes de Ayoquezco Oaxaca (MIGPAO) y la Fundación para la 

Productividad en el Campo, A.C. (Ramírez-Rojas, 2011).  

La pobreza y la migración son factores relevantes para la creación de unidades de 

producción de mujeres, porque les permite tener mayor libertad para expresar necesidades o 

proyectar intereses personales o comunitarios, con la ventaja principal de que no se pone en 

riesgo la ciudadanía de los familiares migrantes y que es un espacio más autónomo 

(Velásquez, 2004; Mejía y Figueroa, 2013). 

En 2007, inauguraron su instalación llamada: Planta Procesadora de Alimentos 

Nostálgicos de Oaxaca, con capacidad para producir 450 toneladas de nopal procesado y 

productos tradicionales como mole y chocolate, fue financiada por los socios de MENA, 

migrantes organizados CHAPULIN, el gobierno Federal, Estatal y Municipal y la fundación 

para la Productividad en el Campo, con un financiamiento total de $16, 541,613.00 (CEPAL 

y KELLOGG FOUNDATION, 2010). 

La comunidad donde se ubica la organización tiene una construcción de género 

tradicional; en este contexto la organización forma parte de un reto a las relaciones 

establecidas de hombres y mujeres; por lo que desde sus inicios la organización se ha visto 

amenazada por el machismo de los varones, quienes inclusive llegaron a violentar a las socias 

de la organización para impedir su desarrollo laboral (Mejía y Figueroa, 2013). 

Sin embargo, Ayoquezco de Aldama, no es un ejemplo aislado de las comunidades 

de Oaxaca, porque de acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015, 59.69 % de las mujeres se 

Figura 13. Integrante de la Sociedad Mujeres Envasadoras de Alimentos 
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encuentran en condición de rezago educativo en esta entidad, lo que impide que las mujeres 

conozcan, ejerzan y exijan sus derechos (Ávila,2016). 

Con respecto a la inserción en el mercado, la organización ha logrado establecerse en 

el mercado local y nacional a través de redes de comercialización con la cadena mexicana 

restaurantera ToK´sMx, que cuenta con más de 100 puntos de venta en 30 estados de México. 

Esta cadena de restaurantes ayudo a la organización en la formulación de los productos de la 

cooperativa, para emplearlos en la elaboración de los platillos y comercializarlos en los 

restaurantes Tok´s (Tok´s Restaurante, 2018).  Actualmente esta cadena restaurantera, le hace 

publicidad a la cooperativa, mencionando que la organización tiene la capacidad de elaborar 

1,000 tabletas por día y cuentan con una producción de 2 toneladas por mes (Tok´sMx, 2017).  

En la actualidad, la organización busca nuevos mercados, por lo que acude a ferias 

artesanales para promocionar y vender sus productos y así adquirir nuevos clientes. 

Por lo que se refiere a los productos, inicialmente comenzó con la venta de nopales 

que tenían en sus traspatios y que eran utilizados para autoconsumo, posteriormente 

procesaron el nopal y lo comercializaron en presentaciones de salmuera y escabeche; 

desarrollaron mermeladas y jugos de nopal bajos en azúcar para la prevención de diabetes. 

También desarrollaron productos regionales: como chocolate para preparar con leche y agua, 

chocolate en polvo y mole negro, rojo y coloradito (Red Emprendedor, 2018). 

La organización también asume el compromiso de participar en el desarrollo local 

sostenible y comunitario, por medio de la compra de productos (nopales) a los socios que 

viven en la comunidad. De igual manera promueven la sostenibilidad ambiental mediante la 

certificación orgánica, que les fue otorgada en el 2003 por la Food and Drug Administration 

(Mejía y Figueroa, 2013). Estas acciones son ejemplo de características que conforman la 

seguridad alimentaria, que parte del derecho a la alimentación y persigue el objetivo de que, 

en todo momento, todas las personas tengan acceso físico y económico a suficientes 

alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias 

en cuanto a los alimentos, a fin de llevar una vida sana y activa (PESA, 2011).  

En el marco de la Economía social y solidaria, esta organización en conjunto cumple 

con los principios y valores de autogestión, de trabajo colectivo, de reciprocidad, de igualdad 

social, de toma colectiva y democrática de decisiones, de construcción de una identidad 

colectiva, de producción sustentable (Maranón-Pimentel, 2013) e incorpora la lógica 
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asociativa, autogestionaria y organizativa; el trabajo reproductivo como valor; la 

corresponsabilidad entre los géneros en los trabajos reproductivos y la capacitación y 

comunicación participativa (Caracciolo y Foti, 2013). 

 

5. 2 Sistematización y socialización de las experiencias del grupo MENA 

5.2.1 Etapa 2 de la Investigación–Acción Participativa (IAP): Diagnostico 

 Como parte del diagnóstico de la metodología investigación–acción participativa, la 

figura 13 muestra el resultado de una encuesta aplicada a los integrantes de la organización, 

en ella observamos que el 67% del grupo trabaja principalmente por satisfacción personal, el 

100% de las mujeres coinciden que la cooperativa les permitió independizarse y ser 

autosuficientes, debido al compañerismo, la convicción de ver crecer a la empresa y el 

desarrollo profesional que han tenido de la capacitación de sus clientes.  
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Figura 14. Respuestas de los integrantes MENA en relación a su experiencia en la organización. 
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Estos resultados son similares a Figueroa-Rodríguez (2014), quien indica que en la 

cooperativa “SIUAMEJ, A.C”, las mujeres artesanas en Puebla, México, desarrollaron 

aprendizajes y capacidades útiles tanto en su desarrollo personal como en el colectivo porque 

la identificación de problemas, sus causas y la búsqueda de alternativas de solución tanto a 

nivel local como regional, les generó reconocimiento y autovaloración, y según la Fig. 14 

observamos que las mujeres al integrarse a la organización MENA desarrollaron aprendizajes 

y capacidades útiles tanto en su desarrollo personal como en el colectivo, desarrollando 

además capacidades más equitativas y solidarias. 

Por otro lado, es importante mencionar que sus experiencias de salir a vender en ferias 

artesanales a otras ciudades o estados, ha impactado profundamente en la cosmovisión de los 

integrantes, ya que las ferias artesanales constituyen espacios de discusión en los cuales se 

abordan temas de trabajo asociativo, el cuidado de los recursos naturales, la dignificación del 

trabajo a través del precio justo, y la visualización de los productores, por lo que quienes 

participaron, se han mostrado capaces de crear su propio horizonte, convirtiéndose así, en 

agentes de vinculación de lazos comunitarios y relaciones gubernamentales (Cremaschi et al, 

2013). 

Desde la perspectiva de equidad de género, los integrantes (principalmente las 

directivos) mencionaron que sus experiencias como madres, las llevo a ser más comprensivas 

con las demás integrantes de la organización (dándoles la oportunidad de faltar a sus 

actividades por razones personales, de maternidad y de salud), permitiendo así, que el 

personal femenino encontrara un modo de empleo sin faltar a sus responsabilidades en casa, 

estas iniciativas son mencionadas en  los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres, 

lanzados en el año 2000 como iniciativa conjunta del Pacto Mundial de las Naciones Unidas 

y ONU Mujeres, que ofrecen una “óptica de género” que permite a las empresas medir y 

analizar en el ámbito del empoderamiento, el progreso y la inversión en las mujeres. 

(Lahousen y Popovic, 2016). 

La figura 14 nos muestra los resultados de las entrevistas realizadas a los integrantes 

de MENA y a los pobladores de Ayoquezco, en la cual se evaluó la equidad con respecto a 

la toma de decisiones que tienen las parejas en ambos contextos; con lo que respecta a 

MENA, el 100% de las parejas toman las decisiones juntos, sin embargo, en la comunidad 

de Ayoquezco de Aldama solo el 64% menciono a su pareja como coparticipe en las tomas 
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de decisiones, prevaleciendo en la toma de decisiones el hombre (22%). También se observa, 

que a pesar de que no existe una libertad completa para que la mujer trabaje sin tener la 

autorización previa de su marido, en la organización, existe una ventaja de 21% con relación 

con la Comunidad de Ayoquezco. 

 

  

Sin embargo, aunque en Ayoquezco el 83% están de acuerdo que una mujer no trabaja 

solo porque no la puedan mantener, se contradicen al responder (65%) que si la mujer tuviera 

todo económicamente, no necesitarían trabajar, reconociendo al trabajo solo como un medio 

para aumentar los ingresos económicos y dejando de lado el desarrollo personal de las 

mujeres, además de que 45% de ellas creen que no se deberían de molestarse si su esposo le 

fuera infiel en el extranjero, mientras cumpliera con sus responsabilidades económicas, 

fortaleciendo lo comentado por Mejía y Figueroa (2013) que indican que algunas de las 

mujeres en el medio rural, solo tienen la urgencia por sobrevivir o por tener prosperidad 
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Figura 15. Grafica comparativa entre las respuestas al realizado en la comunidad de Ayoquezco de Aldama (barras 

anaranjadas) y los miembros de la organización MENA (barras azules). 
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consumista, por  lo que la base de la familia rural no se fundamentaba en “lazos de amor” 

sino en las relaciones básicas de una unidad doméstica de producción.  

En relación con el trabajo reproductivo, mientras que tanto los hombres como las mujeres 

del colectivo realizan las labores del hogar, en Ayoquezco solo el 23% de las parejas 

comparten estas labores, dejando la carga domestica al 77% de las mujeres, e impidiendo que 

en algunos casos les sea muy difícil dedicarse a otro trabajo fuera del hogar, ocasionando que 

dentro del 20% de la población más pobre, sean las mujeres las que tienen las peores 

condiciones en materia educativa, de bienestar social y de seguridad social (INMUJERES, 

2010), lo cual se ve reflejado en la comunidad de Ayoquezco, donde solo el 17% de los 

entrevistadas, cuenta con una educación media-superior o licenciatura. 

La pobreza en Ayoquezco de Aldama ha conllevado a que las mujeres trabajen en otras 

actividades independientes de las reproductivas (42%) como atender una tiendita, lavar ropa, 

vender comida, atender comercios ambulantes, entre otras, coincidiendo con lo mencionado 

por la CEPAL, que las mujeres trabajan en promedio más horas que los hombres debido a la 

suma de ambos trabajos, promedio que es creciente para los hogares más pobres y que no 

solo aumenta las horas dedicadas al trabajo, sino que además intensifica el esfuerzo que 

deben desplegar para realizarlo (Orozco, 2004). 

 Sin embargo, a pesar de que el 42% de la población femenina de Ayoquezco trabaja 

en otras actividades independientes al trabajo reproductivo, solo han logrado que el 23% de 

los varones apoyen a las mujeres en las labores del hogar, conllevando a replantearse porque 

las mujeres de la comunidad no han logrado hacer a la pareja coparticipe de sus actividades 

domésticas como en el caso de las mujeres de la cooperativa, lo cual puede deberse a que la 

mayoría de los trabajos de las mujeres de Ayoquezco son  individualistas, sin embargo, en la 

organización, la pertenencia y participación en colectivos favoreció el empoderamiento tanto 

individual como colectivo y fue una estrategia para la construcción de identidades colectivas 

(Martínez-Corona, 2005). 

En relación a la violencia y machismo en la comunidad, en la figura 15, se identifica 

que solo el 22% de las mujeres de Ayoquezco (correspondiente a las mujeres con más alto 

nivel educativo), respondieron que han sido violentadas, esto se puede deber a que tras 

estudiar o trabajar fuera y al continuo flujo de información que mantienen puedan identificar 

una nueva cultura de equidad, como lo señalan varios autores (Altamirano-Jiménez 2004, 
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Ranaboldo y Leiva 2013; Ávalos-Águilar, 2010). Además de que, en muchas comunidades 

rurales, la violencia de género ha sido legitimada y ha provocado un mecanismo de 

invisibilización de la violencia de género estructural (justicia social y salud pública) y cultural 

(creencias, pensamientos, costumbres, entre otras), las cuales son consideradas como 

micromachismos (Bonino-Méndez, 1991).  

El 67% de los entrevistados consideran que existe machismo en la comunidad y el 

33% de las personas que consideran que no es así, pero sus respuestas en las otras preguntas 

mostraban una fuerte construcción de género tradicional y si relacionamos el machismo 

reflejado en la comunidad con la pregunta referente a la violencia de género, observamos que 

las mujeres de Ayoquezco se contradicen al decir que nunca han sido violentadas, ya que el 

machismo es una forma de violencia de género (Ferrer-Pérez, 2008) 

Por último, se evalúo el conocimiento de los integrantes de MENA y los pobladores 

de Ayoquezco en relación al concepto de equidad de género y machismo (figura 13). Del 

concepto de equidad de género, los integrantes del colectivo, explicaron de forma más 

acertada la equidad de género, en relación con la comunidad de Ayoquezco, no obstante, para 

ambos fue complejo describir correctamente el concepto de equidad de género. Por otro lado, 

tanto en la comunidad de Ayoquezco como en la organización, el concepto de machismo fue 

descrito de forma muy fácil por ambos grupos. 

 

5.2.2 Etapa 2 de la Investigación–Acción Participativa (IAP): Programación. 

3.2.2.1 Socialización de los resultados con el grupo 

La sistematización de sus experiencias, permitió socializar los datos comparativos 

que coadyuvaron al empoderamiento de las mujeres con la organización e identificaron  la 

larga brecha de desigualdad en materia de equidad de género que tenían en relación a las 

otras mujeres de su comunidad, lo que contribuyó a cimentar una conciencia de 

responsabilidad entre los integrantes de la organización por compartir sus experiencias, 

porque cuando las personas construyen el conocimiento con otros, escuchándolos, haciendo 

autocorrecciones, y reconociendo lo valioso de los puntos de vista ajenos, están creando una 

nueva realidad y este aprendizaje desarrollador los está capacitando para ejercer sus roles 

sociales de manera más integral, constructiva y solidaria (González-López et al 2011).  
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El fundamento de este tipo de socialización dentro de un ambiente de aprendizaje, se 

deriva de un concepto denominado “La Zona de Desarrollo Próximo” (ZDP) que teorizó el 

psicólogo ruso Lev Vygotsk, quien establece que la socialización con personas con 

determinado conocimiento, nos permitirá incrementar y potencializar aquello que ya 

sabemos, así como también aproximarnos y conocer lo que no (Hernández-Rojas 1999). 

 

3.2.2.2 Elaboración del cuento 

Con la finalidad de difundir las experiencias de éxito del grupo MENA y a partir de 

la recuperación de las experiencias del grupo, se diseñó un cuento didáctico que narra la 

historia de vida de las integrantes del colectivo desde un enfoque de equidad de género. 

El análisis del cuento comienza desde su título (figura 15), como instrumento para 

atraer la atención del lector, en el cual se genera la interrogante ¿Los hombres trabajan y las 

mujeres se quedan en casa?, puesto que el propósito de un cuento es proporcionar un mensaje 

de aprendizaje en la resolución de un problema particular, de forma tal, que se vuelva 

significativo para el lector y el oyente (Pérez-Molina et al, 2013). 

 

 

 

 

El cuento se desarrolla en la comunidad rural de Ayoquezco de Aldama, población 

con alto grado de marginación y tradicionalmente machista.  El relato describe el proceso de 

Figura 16. Portada del cuento: ¿Los hombres trabajan y las mujeres se quedan en 

casa? 
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transición de una cultura con una construcción de género tradicional en un contexto 

capitalista a una cultura que incorpora la corresponsabilidad entre los géneros dentro del 

margen de la economía social y solidaria (figura 16). 

 

 

Figura 17. Imágenes del cuento que ilustran el proceso de transculturación de una cultura machista a 

una cultura más equitativa. 

En la parte de introducción del cuento, se narra a la pobreza como el factor principal 

que conllevo a la creación de esta empresa, sin embargo, esta situación no está aislada del 

escenario global, ya que la CEPAL y la UNIFEM, (2004), también mencionan que la pobreza 

es el principal factor que ha conllevado a que las mujeres busquen empleos productivos que 

se añaden a su trabajo en el hogar.  

Sin embargo, desde un modelo económico capitalista este proceso de monetización 

de la economía femenina es un factor que le resta poder a las mujeres al interior de la familia, 

porque intensifica el esfuerzo que deben desplegar para realizar ambos trabajos, 

consecuencia de la asignación tradicional de la división sexual del trabajo, que coloca a las 

mujeres en el trabajo reproductivo y a los hombres en el espacio productivo, generando en 

México dos millones más de mujeres que hombres en condición de pobreza (Orozco, et al. 

2004; Briseño-Maas y Bautista-Martínez, 2016; ENIGH, 20014).  
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No obstante, en los modelos sociales, cooperativos y solidarios, estos procesos de 

integración de la mujer al trabajo productivo son diferentes, porque al entrar en contacto con 

otras mujeres iniciaron procesos organizativos a través de cooperativas, que con el tiempo se 

convirtieron en espacios de reflexión colectiva (Hernández-Castillo, 2001), como por 

ejemplo, la cooperativa “SIUAMEJ, A.C”, de mujeres artesanas en Puebla (Figueroa-

Rodríguez, 2014) o La Sociedad Cooperativa Artesanal de Mujeres por la Dignidad en los 

Altos Chiapas (Nachman, 2014).  

Es así, que desde la introducción del cuento se hace hincapié de la importancia de la 

economía social solidaria dentro de las organizaciones socio-productivas como mecanismo 

para reducir la pobreza y para crear espacios que ayuden a las mujeres a volverse productivas, 

autónomas y autogestoras (Barkin y Lemus, 2011) 

El nudo o desarrollo del cuento comienza narrando el contexto social de la 

comunidad, donde se ve a la mujer como un ente meramente reproductivo, incapaz de 

desarrollar un trabajo productivo, cuya principal tarea era encargarse de las labores 

domésticas, sin embargo, al hombre se visualiza como el proveedor del hogar. En este modelo 

económico tradicional (capitalista) de la comunidad de Ayoquezco, el 65% de las mujeres 

creen que el trabajo solo es un medio para aumentar sus ingresos económicos y así satisfacer 

sus hábitos de consumo, dejando a un lado su desarrollo personal y profesional. 

Sin embargo, esta ideología patriarcal no solo es común en Ayoquezco de Aldama, 

sino también es parte del pensamiento de la mayoría de las comunidades rurales.  Freyermuth 

(2004) indica que, desde tempranas edades, las mujeres interiorizan, por las prácticas 

educativas familiares, la necesidad de ser sumisas y obedientes y de no manifestar sus 

malestares, preocupaciones o anhelos. La integración de estas representaciones se realiza a 

merced de procedimientos correctivos severos, estas experiencias posibilitan una actitud 

pasiva frente a la misma, no sólo de la víctima, sino de la familia e incluso de la comunidad 

(González, 2009) 

En esta etapa, el protagonista (MENA) se enfrenta a la desigualdad de género, por lo 

tanto, echa mano de la economía social y solidaria para enfrentarlo, es decir, en esta fase, el 

cuento tiene la habilidad de proporcionar el mensaje de aprendizaje para resolver la 

problemática (Pérez-Molina et a al 2013).  
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La problemática es el patriarcado, efecto resultante de capitalismo, que nunca quiso, 

hasta ahora, transformar completamente las tareas domésticas en profesiones remuneradas 

por un salario o en productos que se venden en el mercado. Para tener éxito en esta proeza, 

fue necesario que, vía el patriarcado, las mujeres y los hombres interiorizaran y desarrollaran 

la idea según la cual hay una predisposición natural de las mujeres para hacer las tareas 

domésticas (Comane, 2016), es así que en el cuento se narra como las mismas mujeres no 

aceptaban la idea de que el hombre realizara labores domésticas. 

La economía social y solidaria ayudara a resolver esta problemática de género porque 

no sólo trata de incluir a las mujeres en las cuentas y en los indicadores de las estadísticas 

nacionales, sino más bien busca cambiar la lógica del funcionamiento del sistema económico; 

la lógica de la acumulación por la lógica del mantenimiento de la vida en todas sus formas 

(Collin- Harguindeguy, 2008; Huanacuni-Mamani, 2010, Barkin y Lemus, 2011), a  

diferencia del modelo capitalista, que profundiza la división sexual del trabajo, porque 

aparece la producción excedentaria y, por lo tanto, surge la necesidad de la acumulación de 

la riqueza y la división del trabajo en la familia (Martínez, 2011). 

Es así, que en el cuento se narra como las mujeres de MENA se organizaron y 

apoyaron de forma tal, que a través del tiempo los hombres también se fueron integrando en 

las labores del hogar y a pesar de que sus ingresos económicos no fueran tan altos, la 

satisfacción y el desarrollo profesional que habían tenido en su trabajo revalorizaba su 

salario.  

 

Figura 18. Representación del cooperativismo como principio de la economía social y solidaria. 
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En relación a la incorporación de los hombres en el trabajo, diversos investigadores 

han supuesto una relación entre el empoderamiento de la mujer y la división del trabajo 

doméstico, asumiendo que aquel miembro de la pareja con mayores recursos o poder 

realizará menos labores domésticas, entendiendo a la educación, los ingresos y la categoría 

ocupacional como recursos que genera poder (Casique et al, 2010). 

En el enfoque capitalista este planteamiento se conoce como la 'teoría de los recursos' 

y ha encontrado sustento empírico parcial en el efecto de que un mayor ingreso de la mujer 

o mayor status ocupacional es menos trabajo doméstico para ella, pero la relación no es lineal 

sino curvilínea, por lo tanto,  no han encontrado mucho soporte empírico en general, el mayor 

problema de esta teoría es probablemente el supuesto de que los recursos tienen un mismo 

efecto sobre el trabajo doméstico de hombres y mujeres (Kroska, 2004). 

Sin embargo, en la economía social y solidaria que promueve la coparticipación de 

los géneros en los trabajos reproductivos, se incrementa la ideología igualitaria de las mujeres 

(Caracciolo y Foti-Laxalde, 2015), porque considera al trabajo como una actividad formativa 

y de realización personal (REAS, 2011). 

En el cuento también se narra cómo los hombres se hicieron coparticipes de las 

actividades del hogar, más allá de contratar a una empleada doméstica para hacerse cargo de 

las tareas que tradicionalmente desempeñaban las amas de casa, que lejos de transformar las 

relaciones de poder en el hogar y en la sociedad reproduce el estereotipo de género y la 

desigualdad social, ya que deriva hacia un tercer sujeto subordinado (una mujer), 

generándose así un doble fracaso (García-Díez, 2003).   

Finalmente, el cuento culmina resolviendo la interrogante del título: Las mujeres 

también trabajan y los hombres también se quedan en casa. 
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5.3 Formulación y evaluación físico-química y sensorial de chocolate funcional 

utilizando como sustito de azúcar a los fructanos de agave 

 

5.3.1 Análisis físico-químico  

La tabla 2 muestra los resultados obtenidos de la sustitución de azúcar por fructanos 

de agave, en ella observamos que el contenido de humedad disminuyo de forma gradual al 

sustituir el azúcar, es así que de 0.359% de humedad en la muestra sin fructanos paso a 

0.345% para la muestra con 20% de sustitución, 0.321% para la muestra con 30% y 0.290% 

para la de 40%, debido a que los fructanos son carbohidratos higroscópicos, por lo tanto, el 

porcentaje de perdida de humedad es menor, consecuencia de a la probable integración de 

una matriz o del alto grado de polimerización de los fructanos (Palacio-Vásquez et al. 2017; 

Franco-Arteaga, 2012). 

En cuanto a la dureza, esta aumentó proporcionalmente con la concentración de  

fructanos (tabla 2), porque la resistencia a la penetración aumentó de 36.97N para la muestra 

de 20%, 48.42N para la de 30% y  69.91N para la de 40%, este comportamiento fue similar 

al chocolate enriquecido con fructanos tipo inulina reportado por Lara-Fiallos et al. (2017), 

el cual se describe en diversos estudios que influye directamente en la resistencia al daño 

térmico y físico, la sensación en boca y la viscosidad plástica del chocolate, parámetros que 

se ven influenciados por la cantidad de grasa y de fructano utilizado en la formulación, pues 

a mayores cantidades de fructano se generan una mayor integración de la matriz y por lo 

tanto, una mayor dureza (Lara-Fiallos et al. 2017). 

 

Tabla 2. Contenido de humedad, dureza, cenizas y materia grasa de las muestras de chocolate con 

fructanos de agave. 

Tratamiento 

 

% de sustitución 

de azúcar por 

fructanos 

Humedad 

(%) 

Dureza 

(N) 

Cenizas 

(%) 

Grasa 

(%) 

Carbohidratos 

(%) 

Muestra 1 0 0.359  1.825 26.2 42.3 

Muestra 2 20 0.345 36.975 1.99 22.2 33.8 
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Muestra 3 30 0.321 48.42 1.819 22.6 29.6 

Muestra 4 40 0.290 69.915 1.836 22.4 25.4 

 

Los porcentajes de cenizas entre las muestras están entre 1.82% a 1.99% (tabla 2), 

dentro de los parámetros establecidos por la NMX-F-061-1964. Alimentos. Chocolate para 

mesa, que establece que el porcentaje de cenizas de un chocolate semi-amargo debe estar 

entre 1.7% a 2.5%. 

El contenido de grasas de todas las muestras fue mayor a 20% (tabla 2).  La muestra 

con la receta tradicional tiene un contenido de grasas de 26.2% en relación con las muestras 

con fructanos (22.4%±2).  Sin embargo, y de acuerdo con la norma, NMX-F-061-1964, el 

contenido de grasas de una muestra de chocolate semi-amargo, el cual tiene como mínimo 

40 % de pasta de cacao, debe tener como mínimo 20% de grasa total proveniente del cacao, 

consecuentemente, cada una de las muestras analizadas de chocolate con y sin fructanos de 

agave cumple con dicho parámetro,  

Con lo que corresponde al análisis de carbohidratos totales, la tabla 2 nos muestra que 

para la muestra sin sustitución de azúcar el contenido fue de 42.3% y disminuyo hasta 25.4% 

para la muestra con mayor sustitución de azúcar (tabla 2), el decrecimiento en el porcentaje 

de carbohidratos totales puede estar correlacionado con la disminución de azúcar, ya que la 

muestra que contiene 50% de azúcar según la formulación presento un valor de 42%, el cual 

corresponde a lo establecido por la NMX-F-061-1964. Alimentos. Chocolate para Mesa, que 

menciona que la cantidad de azucares totales de un chocolate amargo debe ser de 40 %.  

Sin embargo, ni la sacarosa ni los fructanos son azucares reductores (Ulloa, et al 

2010), por lo tanto, para cuantificar la cantidad de azucares reductores, las muestras tuvieron 

que sufrir un proceso de hidrolisis acida que permitiera romper los enlaces y generar 1 

molécula de glucosa y una de fructosa para el caso de la sacarosa y una molécula de glucosa 

y varias de fructosa para el caso de los fructanos. Sin embargo, es muy probable que en el 

caso de las muestras con fructanos no se hubiese realizado hidrolisis completa y debido a eso 

la cantidad de carbohidratos totales obtenido en la evaluación disminuyo.  

 Independientemente de la cantidad de carbohidratos totales en la muestra, el valor 

calórico de los fructanos es muy bajo, por ejemplo, las kilocalorías que aporta por gramo de 
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muestra es de 1.6 a 2.71 kcal/g. Además, por su estructura no incrementa el índice glicémico 

(Duncan et al, 2009) 

 La importancia de que el índice glicémico (IG) de un producto sea bajo, radica en que 

el IG categoriza a los alimentos que contienen hidratos de carbono en relación a su capacidad 

de incrementar los niveles de glicemia (velocidad y magnitud), lo cuales se agrupan en tres 

categorías. IC alto ≥ 70, IG intermedio 56-69, IG bajo de 0-55 por consiguiente, se ha 

postulado que una dieta con GI alto, llevaría a un incremento de los niveles de glucosa e 

insulina sérica y a través de ello induciría patologías como obesidad, diabetes, 

cardiovasculares y cáncer (Llona, 2006). 

Con respecto al cambio de color por la adicción de los fructanos la tabla 3 nos muestra 

que el chocolate con mayor cantidad de fructanos fue la muestra con más alto valor L (tabla 

3). En los análisis de color, la correlación positiva alta del valor L*, indica que cuanto mayor 

sean las tonalidades claras del tratamiento mejor será su calificación en apariencia (Moreno-

Miranda, 2009). 

Tabla 3. Valor L* de cada una de las muestras 

Tratamiento Valor L* 

Muestra 0% 25.44 

Muestra 20% 23.28 

Muestra 30% 24.88 

Muestra 40% 25.05 

 

Por otro lado, después de cuatro meses, todas las muestras con fructanos se volvieron 

más claras (tabla 4), esto se puede deber a que la manteca del cacao presenta un complejo 

comportamiento polimórfico, basado en la existencia de hasta siete formas polimórficas 

diferentes, el polimorfo deseado para que el chocolate presente las propiedades esperadas es 

el polimorfo en forma V que se presenta, entre los 32-33ºC (Bayés-García et al. 2018), sin 

embargo la temperatura promedio en la zona de trabajo y esos meses fue de 28°-14°, lo cual 

pudo provocar que al enfriarse el chocolate, la grasa del cacao emigrara hasta la superficie 

del chocolate y formara una capa blanquecina y aumentara la luminosidad del chocolate.  

De las muestras con fructanos, la que presento menor diferencia en color con la 

muestra sin fructanos fue la muestra con 40% de fructanos, y en lo que corresponde con la 

diferencia de color en cada una de las muestras almacenadas fue similar en todas las muestras. 



58 

 

 

 

 

Tabla 4. Diferencia en el espacio de color CILAB entre cada una de las muestras recién elaboradas y 

después de 4 meses de almacenamiento 

 

En el ANOVA realizado para los 4 tratamientos (tabla 5), se determinó que el 

contenido de fructanos no modifica significativamente el % de humedad y de cenizas en la 

formulación del chocolate, sin embargo, con respecto a la dureza, el contenido de grasas y 

en la determinación de carbohidratos, al menos una muestra es significativamente diferente 

(anexo 6). Estos resultados concuerdan con los resultados reportados por Santiago García et 

al, 2017 en la obtención de galletas adicionadas con un 20% de fructanos en donde se 

incrementa también la dureza afectando la textura al ser usados como sustito de grasa   

 

 

Tabla 5. Análisis de varianza de los análisis fisicoquímicos de los 4 tratamientos 

Análisis fisicoquímico Probabilidad 

(%) De humedad 0.971 Se acepta H0. No existe diferencia significativa entre las muestras 

(%) De cenizas 0.932 Se acepta H0. No existe diferencia significativa entre las muestras 

(%) De grasas 2.154-8 Se rechaza H0. Existe diferencia significativa entre las muestras 

(%) De carbohidratos 0.011 Se rechaza H0. Existe diferencia significativa entre las muestras 

Dureza 2.891-7 Se rechaza H0. Existe diferencia significativa entre las muestras 

 

Debido a que en el ANOVA se rechazó la H0 de los tratamientos de dureza, grasa y 

carbohidratos, se evaluó la diferencia altamente significativa (HSD por sus siglas en ingles) 

en cada una de las muestras de estos tratamientos por medio de un análisis de Tukey. 

 Recién elaboradas 4 meses de almacenamiento 

 0-20% 0-30% 0-40% 20-

30% 

20-

40% 

30-

40% 

0-0% 20-

20% 

30-

30% 

40-

40% 

ΔL*  2.16 0.56 0.39 -1.6 -1.77 -0.17 0.24 -1.93 -1.47 0.13 

Δa* -1.39 -1.34 -0.90 0.04 0.49 0.44 -0.06 1.32 0.01 -0.53 

Δb* -0.29 -0.06 0.68 0.23 0.97 0.74 0.98 1.27 -0.95 -1.68 

ΔE* 2.59 1.46 1.19 1.62 2.08 0.88 1.01 2.66 1.75 1.77 
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En el análisis de dureza la HSD es de 8.9013, por lo tanto, las únicas muestras que no 

presentan una diferencia significativa entre ellas son la muestra con 40% con la de 30% (tabla 

6). Lo cual puede indicar que a partir de un incremento en la sustitución de 30% de fructanos 

con azúcar, la variación en la dureza no es relevante. 

 

Tabla 6. Cuadro comparativo de la diferencia significativa entre cada uno de las muestras del 

tratamiento de dureza 

% 20 30 40 

20  33.5675 42.3638 

30   8.7963 

40    

 

En el análisis de grasas la HSD es de 0.4610, por lo tanto, las muestras que presentan 

una diferencia significativa entre ellas son las 3 muestras con fructanos con la muestra sin 

fructanos (tabla 7). Lo cual indica que a partir de un incremento en la sustitución de 20% de 

fructanos con azúcar, la disminución de grasa se mantiene constante. 

 

Tabla 7. Cuadro comparativo de la diferencia significativa entre cada uno de las muestras del 

tratamiento de grasas. 

% 0 20 30 40 

0  4 3.6 3.8 

20   0.4 0.2 

30    0.2 

40     

 

La HSD del tratamiento de carbohidratos con fructanos es de 1.62, por lo tanto, se 

puede observar que existe una diferencia significativa en la cantidad de carbohidratos totales 

en todas las muestras (tabla 8).  
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Tabla 8. Diferencia significativa entre cada una de las muestras del tratamiento de carbohidratos 

 

 

 

 

 

3.3.2 Evaluación de los atributos sensoriales  

En la fig. 14. Se muestran las gráficas comparativas de la evaluación sensorial, las 

cuales indican que la muestra que más gusto en color, sabor, textura y dulzor fue la muestra 

4 (en la que se sustituyó el 40% de azúcar por fructanos de agave). Por otro lado, la siguiente 

muestra que más agrado a los panelistas después de la muestra 4 fue la muestra 1 (la que no 

contenía fructanos).  

En relación con la dureza, para los comensales la muestra más agradable fue la que 

contenía mayor cantidad de fructanos, esto fue similar a lo reportado por Gonzales-Fuentes, 

(2014) en chocolates adicionados con fructanos tipo inulina, es decir cuando este fructano se 

mezcla con agua o con otro liquido acuoso, forma un gel compuesto de una red tridimensional 

de partículas cristalinas de inulina insolubles en agua, que resulta en una estructura cremosa 

con textura untable  

La muestra sin fructanos tiene más alto contenido de grasas, esta propiedad no fue 

percibida por los comensales en la prueba sensorial, quienes mostraron mayor atracción por 

la muestra en la que se sustituyó el 40% de azúcar por fructanos, señalando que, esto se puede 

deber a la capacidad de los fructanos para formar emulsiones y geles en presencia de agua, 

proporcionando una textura similar a la que producen las grasas, pero con menor valor 

calórico (Santiago-García et al, 2017) 

 

3.3.3 Elaboración del chocolate con la organización  

Los integrantes del grupo MENA conocieron la formulación y el proceso de 

producción del chocolate a través de un taller participativo, además quedaron satisfechos con 

las características sensoriales y de apariencia del chocolate. La formulación que más le gusto 

fue en la que se sustituyó 40% de azúcar por fructanos y consideran que podría ser un 

producto con impacto en sus ventas debido a las propiedades benéficas de estos para la salud, 

inclusive si el precio del producto aumenta en un 25% 

% 0 20 30 40 

0   -3.8 -4.65 -6.2 

20   -0.85 -2.4 

30     -1.55 

40      
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Figura 19. Grafica comparativa de la evaluación de color (12a), olor (12b), sabor (12c), textura (12d) y dulzor (12e) de la 

muestra 1 (Sin sustitución de azúcar por fructanos), la 2 (con sustitución de 20% de fructanos), la 3 (con sustitución de 

30% de fructanos).  
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5. Conclusiones 

 La sistematización de las experiencias de las mujeres de la organización permitió identificar 

principios enmarcados en la economía social y solidaria que contribuyeron a su desarrollo 

personal y profesional; tales como, equidad, trabajo, cooperación, compromiso con el 

entorno, convivencia y capacitación. 

 La sistematización de sus experiencias contribuyo al auto-reconocimiento de las mujeres de 

la organización, resaltó el papel fundamental que tuvo la economía social y solidaria en el 

desarrollo de esta empresa socio-productiva en materia de equidad de género y permitió 

obtener un cuento para contribuir a una transculturación, que rompa paradigmas de genero 

tradicionales. 

 En relación con la elaboración de chocolate, se eligió la formulación en la que se sustituyó 

40% de azúcar por fructanos, porque cumplió con los parámetros de humedad, cenizas, grasas 

y carbohidratos establecidos por la NMX-F-061-1964, y porque fue la muestra más agradable 

en sabor, dulzor, color y textura.  

 La innovación y cualidades del chocolate con 40% de sustitución de azúcar por fructanos de 

agave impactó de manera positiva en la apropiación del proceso y formulación de este 

producto por parte del colectivo, de tal manera, que están en planes de presentar este producto 

a su cliente más importante (Tok´s). 

 Finalmente, el presente trabajo reconoce la importancia de fortalecer empresa socio-

productivas, no solo como mecanismo para la creación de empleos, sino también como 

componente para el desarrollo del bienestar colectivo e individual. 
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6. Perspectivas  

Del presente trabajo se obtuvieron dos productos: un cuento resultado de la 

sistematización de las experiencias del grupo en materia de equidad de género y un chocolate 

con fructanos de agave. 

 Del cuento, sería interesante evaluar la contribución de este en la socialización del grupo 

y la apropiación de la organización por contribuir a una nueva cultura de equidad a través 

de sus experiencias. Se espera que la socialización de las experiencias del grupo sea un 

detonante para la recuperación de los saberes y experiencias de otros colectivos que 

contribuyan en la promoción de una cultura más igualitaria, así también, para motivar al 

establecimiento de mecanismos y espacios para el intercambio de estas experiencias. 

 En lo que corresponde al chocolate, el atributo más importante de los fructanos para la 

prevención de obesidad y diabetes es su bajo índice glicémico, de tal manera, que sería 

interesante evaluar a través de estudios clínicos la cantidad de glucosa e insulina sérica 

en el organismo que se libera al consumir este chocolate. Por otro lado, es importante 

continuar desarrollando la presentación de este producto para su comercialización; como 

el etiquetado de acuerdo a las normas establecidas por el país de comercialización y 

especificaciones de los clientes, así como concretar negociaciones con proveedores de 

agaves, que cumplan con los estándares de calidad e inocuidad regidos principalmente 

por la propuesta de la NOM-002-SAGARPA-2016. 
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8. Anexos 

Anexo 1.  

Matriz de necesidades y asistencia técnica e identificación de soluciones locales 

 

Grupo: Mujeres Envasadoras de Alimentos 

Lugar de realización: Ayoquezco de Aldama 

Fecha: 16 de noviembre de 2017 

Objetivo: Identificar las necesidades específicas del grupo 

 

Tabla 9.Matriz de necesidades y asistencia técnica 

 ¿Qué?  ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Quién? 

Área 

tecnológica 

Desarrollar un chocolate bajo en 

azúcar  

Utilizando como 

sustitutos  miel de 

agave o fructanos 

CIIDIR Dra. Patricia Santiago, 

Raquel Jiménez y  MENA 

 Realizar estudios de estabilidad e 

inocuidad. 

 CIIDIR Dra. Patricia Santiago, 

Raquel Jiménez y  MENA 

 Determinar la rentabilidad social y 

productiva. 

 CIIDIR Dra. Patricia Santiago, 

Raquel Jiménez y  MENA 

Área social Identificar y fortalecer los valores y 

principios que cumplen como 

sociedad. 

A través de los 

principios y valores 

que rigen la de 

economía solidaria  

Ayoquezco 

de Aldama 

Mtra. Laura Gómez y 

Dra. Patricia Santiago, 

Raquel Jiménez y  MENA 

 Elaborar herramientas que permitan 

difundir la importancia de la 

equidad de género en la comunidad 

y el valor del trabajo reproductivo 

de la mujer en los espacios donde 

sean invitadas. 

A través de talleres 

participativos que 

permitan a las 

mujeres compartir sus 

experiencias  

Ayoquezco 

de Aldama 

Mtra. Laura Gómez y 

Dra. Patricia Santiago, 

Raquel Jiménez y  MENA 
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Identificación de soluciones locales 

 

Grupo: Mujeres Envasadoras de Alimentos 

Lugar de realización: Ayoquezco de Aldama 

Fecha: 16 de noviembre de 2017 

Objetivo: Identificar las soluciones que se han experimentado localmente, y si no existen, 

cuales soluciones podrían introducirse o validarse. 

 

 

 

Figura 20. Identificación de soluciones locales 
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Cuestionario visualizado con principios de economía social y solidaria  

Grupo: Mujeres Envasadoras de Alimentos 

Lugar de realización: Ayoquezco de Aldama 

Fecha: 16 de noviembre de 2017 

Objetivo: Identificar la opinión que tienen los integrantes de MENA en la aplicación de 

principios y valores de la economía solidaria dentro del grupo. 

 

 

Tabla 10. Cuestionario visualizado con principios de economía social y solidaria 

Aplicación de 

principios y valores 

de la economía 

solidaria 

Buena  Aceptable :- Mala   

Autonomía  ✓   

Autogestión  ✓   

Equidad  ✓   

Sostenibilidad 

ambiental 

 ✓  

Cooperación  ✓   

Compromiso con el 

entorno 

✓   

Democracia  ✓   

Transparencia   ✓  

Honestidad  ✓  

Subsidiaridad   ✓ 

Igualdad  ✓   

Confianza ✓   

Justicia ✓   

Pluralidad  ✓   

Responsabilidad 

compartida 

✓   

Solidaridad ✓   
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Anexo 2.  

Ejemplo de la entrevista semi-estructurada aplicada a la organización MENA  

 

Grupo: Mujeres Envasadoras de Alimentos 

Lugar de realización: Ayoquezco de Aldama 

Fecha: 26 de marzo de 2018 

Objetivo: Identificar la percepción que tienen los integrantes de la organización MENA 

respecto a la equidad de género. 

 

Nombre:  

1. ¿Quién es, como se percibe usted? 

2. ¿Qué ha sucedido en tu vida que te llevo a estar donde estas ahora? 

3. ¿Cuál ha sido tu experiencia o qué has aprendido en MENA? 

4. ¿Qué es lo que posees o qué te mantiene en MENA? 

5. ¿Quién es el que toma las decisiones en la casa?  

6. ¿Si una mujer trabaja es porque no la pueden mantener? 

7. ¿Si tuvieras todo en casa, necesitarías trabajar? 

8. ¿Necesitas pedir permiso a tu esposo para trabajar? 

9. ¿Quién realiza las labores del hogar? 

10. ¿Qué entiende por equidad de género? 

11. ¿Qué entiende por machismo? 

12. ¿Es común que se vean actos de machismo en su comunidad? 

13. ¿Consideran que MENA ha roto construcciones de género tradicional? 

14. ¿Cómo perciben las mujeres de Ayoquezco a las mujeres de MENA? 
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Ejemplo de la entrevista semi-estructurada aplicada a la Comunidad de Ayoquezco de 

Aldama 

 

Grupo: Comunidad de Ayoquezco de Aldama 

Lugar de realización: Ayoquezco de Aldama 

Fecha: junio de 2018 

Objetivo: Identificar la percepción que tienen la comunidad de Ayoquezco respecto a la 

equidad de género. 

 

1. Estado Civil:    

a) Casada b) soltera c) unión libre  d) otro   

2. ¿Quién es el que toma las decisiones en la casa?  ¿Por qué?  

3. ¿Actualmente trabajas?  Sí  No   ¿Dónde?  

4. ¿Por qué crees que las mujeres trabajan? 

a) Porque sus parejas no pueden cubrir sus necesidades básicas 

b) Porque les gusta 

c) Porque hay oportunidades de empleo 

5. ¿Si una mujer cubriera sus necesidades en casa, necesitaría trabajar? Sí No ¿Por qué? 

6. ¿Necesitas pedir permiso a tu esposo o novio para trabajar? Sí No ¿Por qué? 

7. ¿Quién toma las decisiones de cómo gastar el dinero? 

8. ¿Es mejor que el hombre gane más dinero que la mujer?  Sí No ¿Por qué? 

9. ¿Las mujeres deben trabajar solo en casa? 

10. ¿Quién realiza las labores del hogar? ¿Por qué? 

11. ¿Cuánto tiempo trabajas en tu hogar y/o fuera de tu hogar? 

12. Si tu esposo migrara y tuviera otra pareja en el extranjero ¿Te molestaría? ¿Por qué? 

13. ¿Alguna vez has sido violentada por alguna de tus parejas? Sí No  

14. ¿Es común que se vean actos de machismo en su comunidad? Sí No  

15. ¿Qué entiende por equidad de género? 

16. ¿Qué entiende por machismo? 
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Anexo 3. Hoja de evaluación del taller de sensibilización  

 

Grupo: Mujeres Envasadoras de Alimentos  

Lugar de realización: Ayoquezco de Aldama 

Fecha: febrero de 2019 

Objetivo: Evaluación de la organización al estudiante del taller de sensibilización  

 

Figura 21. Hoja de evaluación del taller de sensibilización 
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Anexo 4.  

Ejemplo de la evaluación sensorial del chocolate tradicional aplicada a estudiantes del 

CIIDIR-Oaxaca 

 

Grupo: estudiantes del CIIDIR-Oaxaca  

Lugar de realización: CIIDIR-Oaxaca 

Fecha: noviembre de 2018 

Objetivo: Evaluar las características sensoriales del chocolate 

 

Nombre       Edad: 

Sexo:        Fecha: 

 

Indicaciones: Por favor, marque una X el cuadro que indique la sensación que tuvo en color, 

olor, sabor, textura y apariencia en general de cada una de las 4 muestras que se encuentran 

frente a usted. 

  Color Olor Sabor Textura Dulzor 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Me gusta 

mucho 

                    

2. Me gusta 

moderadamente 

                    

3. Me gusta un 

poco 

                    

4. Me es 

indiferente 

                    

5. Me disgusta 

un poco 

                    

6. Me disgusta 

moderadamente 

                    

7. Me disgusta 

mucho 

                                        

 

Observaciones_____________________________________________________________ 

¡Gracias por su participación!  



86 

 

Anexo 5. Hoja de evaluación del taller de elaboración de chocolate con fructanos  

Grupo: Mujeres Envasadoras de Alimentos 

Lugar de realización: Ayoquezco de Aldama 

Fecha: febrero de 2019 

Objetivo: Evaluación de la organización al estudiante del taller de elaboración de chocolate 

con fructanos  

Figura 22. Hoja de evaluación del taller de elaboración de chocolate con fructanos 


