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The Cargo System in San Antonio de las Huertas as

an Important Component ofSocial Ufe

Abstract. The article isa general description of the social
conditíons ofSatiAntonio de lasHuertas, a Mas^hua
community in the llTesternparí of the Slale of México andof
aspects of some of its iraditions. It contains a description of the
religious andpolitical cargos and suggests that these cargos
constitute theframework of the socialproject of the communily, in
spite ofthefact that its economic base is to befoiindin the

modern world: the huge majoriy of the communiíy's inhabilanls
eam their living assalaned mrkers in México Ciy and other
urban centers.

lotroducción

En este artículose presenta una breveetnografía,especial
mente del sistema de cargos, de la comunidad mazahua de

San Antonio de las Huertas del municipio de San Felipe
del Prügreso;asimismo, ofrecemos unas conclusiones que

forzosamente tienen que ser provisionales.

La presente descripción procede del proyecto de investi
gación del sistema de cargos en las comunidades indíge
nas del Estado de México^ y de un estudio llevado a cabo
durante 1997en San Francisco Mihualtepec en el munici
pio de Donato Guerra (estañaos preparando una publica
ción ¡unto con la facultad de Geografía de la UAEM). Ade-

*Qoeremos aprovechar ta oportunidadpara expresar nuestra profunda graliluda
tos habitantes de San Antonio de tasHuertasj partiatlarmcnle a tasautoridades
de ta comunidad, tanto civiles como eclesiásticas, quienes después dehabernos visto
un rato como bichos rariís, nosrecibieron con hospitalidadjgenerosidad; ade/mh,
contestaron nuestras preguntasj nos revelaron hs secretas desu comtinidad.
**Elpríseiite aríinth esproducto delasprácticas de campo que sellevaran a cabo
del17 defebrero al 2 de maipp de 1998, en San Antonio de tasHuertas, bajo la
dirección de heif Korsbaek, con laparticipación deFelipe Cont^Hc^ Ortic(_j hs
citados alumnos de ta FacultaddeAntropología de ta JAEM.

más, se puede ver como una extensión de las des

cripciones etnográficas de estos sistemas en co

munidades mazahuas, presentadas en el Primer
Coloquiodel Sistemade Cargos en abril de 1997
(Brinkop, 1998iCháve2,1998; González, 1998 y

Martínez, 1998).

Efraín Cortés Ruiz^ establece un paralelismo
entre la marginación de los mazaliuas y la escasa

etnografía que existe de este grupo étnico y sus

comunidades; "La inexistencia o escasez de refe

rencias escritas, así como la forma colateral como

se desarrollan los estudios antropológicos en la
época reciente, reflejan la condición marginal de

los mazahuas como grupo étnico minoritario,
sometido sucesivamente acondiciones colonia-

lisfas penetradas por la dominación mexica y

española, y por su adscripción a la sociedad ca

pitalista nacional" (Cortés, 1988; 137). La esca

sez de etnografías de las comunidades mazaJiuas

es indiscutible;^ por ello, se ofrece el presente
artículo como una modesta contribución a esta

temática.

1. La dcscnpción de los pliuiteamieiilos del proyecto se encuentra en

Barrios, 1995.

2. Una de sus principales contnbuciones es la descripción etnográfica

de San Simón de la Laguna (Corles, 1972).

3. AJ respecto conviene sen;ilar que últimamente han sido escritas

algunas tesis sobre comunidades mazahuas: González, 1996;Celóte,

1996, y tmibién el importante estudio de los cargos hereditarios

de los mazahuas, así como dos tesis en vías de desarrollo: una de

licenciatura en la ENAH,de Claudia Brinkop, sobre las fiestas en las

comunidades mazahuas y una doctoral, en la UNAM, de Mana

Eugenia Chávez, sobre San Antonio Pueblo Nuevo.
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No obstante la opinión de María Eugenia Chávez,cuan
do plantea que "hablar de los sistemas de cargos caracte
rísticos de las comunidades rurales en este país y espe
cíficamente en la región del Estado de México,no es abso
lutamente novedoso" (Chávez, 1998), las descripciones
etnográficas de esta institución son escasas, pero hay ex
cepciones, comola de la misma Ma. Eugenia Chávez.^

Por otra parte, no es posible hacer una descripción
etnográfica sin tener un planteamiento teórico. Así que
partiremos del supuesto de que San Antonio de las Huer
tas es una comunidad que se encuentra ante una fuerte
tensión entre un modo de vida tradicional, caracterizado

por una vida sin mayores cambios y cuyos límites son las
fronteras de la comunidad, y un modo de vida moderno,
cuyoideales el cambio yelprogreso,que en el caso de San
Antonio de las Huertas se encarna en el trabajo asalariado
fiiera de la comunidad.

Partimos también del supuesto de que coexisten-en la
comunidad dos conjuntos de fuerzas opuestas; centrífu
gas y centrípetas, que Femando CámaraBarbachano defi
ne como:"Una organizacióncentrípetallevala ideade una
estructura cuya forma, contenido y simbolismo se orien
tan hacia la conservación de un orden sociocultural yaes
tablecido; este orden, que interpreto como un 'centro', o
central, aparentemente es de naturaleza tradicional, homo

géneo,colectivista, bien integrado, comandatorio yen don
de, cuando menos teóricamente, el bienestar de la comuni

dad debe anteponerse siempre al del individuo. Creemos
asíque una organización religiosa ypolíticade este tipo se
encuentra en comunidades donde las necesidades emocio

nales yutilitarias de los miembros son homogéneasy recí
procas y donde una buena parte de los estímulos cultura
les parecen ser determinados por la tradición y por la co
munidad. La comunidad (por lo general el municipio) es
considerada teóricamente -y, por losmiembros,en laprác
tica también- como la unidadsocial y cultural. Una orga
nización centrífuga posee unaestructura cuyo contenido y
simbolismo no van dirigidos hacia la conservaciónde al
gún orden de creencia y costumbres; es cambiante,
heterogénea, débilmente integrada yvoluntaria. En ellael
bienestar delindividuo o deungrupodeterminado secon
sidera como más importante que el de la comunidad, por
lo menos teóricamente" (Cámara, 1952: 114-115).

Las fuerzas centrífugas, representadas por la vidaen la
ciudad,muestran una opciónatractiva, pero en últimains
tancia incapaz de darle sentido a lavida. Lagranciudad es
un buen lugar para trabajar y ganar dinero, pero no para
vivir en ella.

4. Hasta hace poco la únicadescdpción publicada dd sistemade caigos

era la de Gómez Montero (1972). El interésha sido,por lo regular,

respecto al esbidio de los oratorios:Soustelle, 1993y Cortés, 1972.
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Las fuerzas centrípetas, queenamjunto encuentran sumar
co en la comunidad,se manifiestanen su sistemade cargos.

I. San Antonio de las Huertas: la comunidad

La comunidad de San Antonio de las Huertas se entaientra

en el extremo sur del municipio de San Felipe del Progre
so; es una de las 191 delegaciones políticasde estemunici
pio, una de sus 199localidades de acuerdo con los crite
rios del Instituto Nacional de Estadística Geografíae Infor-
mátit:ayunadelas 86comunidades con másde 100hablantes
de la lengua mazahua que se encuentran en esemunicipio.

Es importante mencionar que San Felipe del Progreso
se encuentra dividido por dos distintas áreas geográficas:
la del valle y la de la montaña. Algunas diferencias entre
estas dos subregiones son: el valle se encuentra más co
municado con la sociedad a través de una red de carreteras

que comunican a diversas cabeceras municipales (San Fe
lipedel Progreso, Ixtlahuaca, Jocotitlán, Atlacomulco y El
Oro), así como a ciudades importantes como México,
Guadalajara, Morelia yToluca. Esta característica influye
de manera importante en el desarrollo de las comunida
des, pues el movimiento de personas, bienes, imágenes e
ideas se realiza de forma más amplia y ágil que para las
comunidades de la montaña, que -en términos generales-
no poseen un acercamiento rápido a las carreteras y tien
den más fácilmente a convertirse en "regiones de refugio".

La instalación de esta red de carreteras es más reciente

en las comunidades de la montaña, por lo que las del valle
han tenido mayores posibilidades de un contacto global
con la sociedad. Esto indica que una transformación del
contexto estructural de la región inmediata a la comuni
dad implica un cambio en las prácticas sociales y cultura
les. Este hecho puede manifestarse en que las comunida
des del valle han incursionado en actividades económicas

relacionadas con el comercio ambulante de bienes no pro
ducidospor ellos, y lasde la montaña, en actividades refe
rentes al trabajo de la construcción. Pensamos que esta
diferencia, la de su posicióngeográficarespecto de zonas
que tienen mayor intensidad de comercio, es importante
paraobservarlasdistintas posibilidades de trabajo que tie
ne cada región, ya que en la del valle la infraestructura
económica ha creado lascondiciones sociales paraencon
trar un trabajo en la agricultura en el que no es necesario
abandonar, por temporadas largas, la comunidad. Sucede
lo contrario en la regiónde la montaña, pues ante la esca
sez de trabajo,que se circunscriba al mercado de trabajo
local, sus habitantes se ven obligados a abandonar por
periodos relativamente largos sus comunidades de origen.

En esta perspectiva, San Antonio de las Huertas perte
nece a las comunidadesmazahuas de la montaña (comuni
dades de campesinos albañiles), que se distinguen de las
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del valle (campesinos comerciantes), como son EmilioPor
tes Gil, Dolores Hidalgo y San Agustín Mextepec
(González, 1997:en prensa), por mencionar sólo algunas.

La comunidad está, por su cultura, apartada del mun
do moderno mexiquense ygeográficamentecerca de éste;
hay tres maneras de llegar a San Antonio: se puede tomar
el camión en Toluca, con dirección a Santa Ana Nichi,

pasando por el Cerrillo, comunidad mazahua que colin
da con San Antonio de las Huertas pero perteneciente
al municipio de Villa Victoria. Este camión pasa por la
comunidad y el viaje dura, según el temperamento del
chofer, entre una hora y media y dos horas. Después de
un poco menos de una hora por la carretera asfaltada
de Toluca a Zitácuaro se toma la desviación, a la altura

del kilómetro 102, con rumbo a Yebuciví;posteriormen
te, se ingresa a un camino de terracería para llegar a San
Antonio. Otro camino paralelo es la terracería que pasa
por Fresno Nichi (otra comunidad mazahua), y dirigirse
directamente a Santa Ana Nichi,después de dos horas de
viaje. Aquí, se debe negociar la tarifa con los taxistas del
lugar,que oscilaentre 3 y 25 pesos (según la cara del via
jero y la hora de que se trate), para llegar a San Antonio
de las Huertas. Alternativamente, se puede tomar el ca
mión a Ixtlahuaca y luego un taxi colectivode Ixtlahuaca
a Santa Ana Nichi, para negociar, nuevamente, la tarifa
del taxi de este poblado a San Antonio de las Huertas.
Esta última ruta es más rápida, pero también un poco
más cara, ya que la tarifa de Toluca a Ixtlahuaca es de
once pesos y el taxi colectivo de Ixtlahuacaa Santa Ana
Nichi es de quince.

San Antonio de las Huertas se encuentra a una altura de

2,300 metros sobre el nivel del mar. El clima se caracteriza

por ser el más húmedo de los semifríos, con lluvias en
verano; la precipitación pluvial más fuerte se da en julio y
la mínima en febrero.

La temperatura media anual oscila entre cuatm y 12°C,
encontrando la máxima en abril y mayo, y la más fría en
diciembre y enero.

Los suelos, se dice, son de tierra de polvillo. La caracte
rísticade esta tierra es que guarda muchahumedad, por lo
que las plantas son muy vulnerables, desde la siembra, a
las heladas. Además, cuando no es temporada de lluvias,
cualquier viento levanta una polvareda impresionante.

La comunidad se encuentra en la parte montañosa que
pertenece a la serraníade Mil Cumbres. Lavegetación esrá
compuesta por bosque con diversos tipos de pinos, ame
nazados por la tala debido a la necesidad, por parte de la
población, de recoger leña para sus actividades diarias.
Asimismo, abunda el maguey, con una ampliaproducción
de pulque. Anteriormente, habíamás consumo de este lí
quido pero,como suele suceder, ahora los jóvenes tienden
a preferir la cerveza o el refresco. Sinembargo, el pulque

ocupa un lugar todavía importante en la comunidad y es
común ver a los campesinos dirigirse a la milpa con su
dotación de esta bebida.

El régimen de tenencia de la tierra es ejidal. El ejido
procede de 1930, con dotaciones de 526 hectáreas de la
hacienda de Ayala (ubicada en las cercanías del territorio,
pero en el municipio de Villa Victoria), y 106 del rancho
de San Antonio de las Huertas.

Los documentos jurídicosdel caso son abundantes y elo
cuentes. En el juicio agrario 172/94, con fecha del 25 de
junio de 1994, se resume la historia del ejido desde su
fundación y se señala que "por Resolución Presidencial
del 14de noviembre de 1929 se dotó de tierras al poblado
de referencia con una superficiede 632 hectáreas de diver
sas calidades, para beneficiar a 79 campesinos capacita
dos". En 1939 y en 1946 "se negó al poblado que nos
ocupa ampliación de ejido, por falta de fincas afectables
dentro del radio legal"; en 1971 se volvió a solicitar am
pliación de ejido, yahora"se procedió a la instauración del
procedimiento elnueve de julio de 1971, registrándose bajo
el número 3/490", con el resultado de que el gobernador
del Estado de México, el 14 de noviembre de 1972, confir

mó el mandamiento expedido por la Comisión Agraria
Mixta que el 25 de agosto de 1972"aprobó dictamenne
gativo", envistade que "elpredio señalado comoafectable,
se encuentra fraccionado de la siguiente manera": Frac
ción Sur,Fracción Don Pelayo y FracciónNorte, cada una
con 150hectáreas yuna cuartafracción con 443 hec^áreas,
pero porcompleto dedicada a laganadería, todos pertene
cientes a la familia De la Fuente Díaz y las primeras tres
con certificadode inafectabilidad agraria (números 21329,
19835,29501 respectivamente, expedidos en 1948y 1949).

Posteriormente, en 1993,el Cuerpo ConsultivoAgrario
solicitó otra vez trabajos técnicos e informativos; así, en
1994 se expidió el juicio agrario 172/94 que estipula que
"es de negarse yde niega la ampliación de ejidopromovi
daporun grupo de campesinos del poblado denominado
SanAntonio de las Huertas". Sinembargo,en un oficiode
cumplimiento de ejecutoria del mismo juicio, con fecha
del 25 de junio de 1996,notando que "previamente a la
emisión de la resolución dictada por el Tribunal Superior
Agrario sepresentó anteesteúltimo dos escritos de alega
tos con fechas de 18 de marzo y 24 de junio de 1994; es
manifiesto que elTribunal responsable debióde habérseles
analizado", "lo que no hizo,por lo que contravino,en per
juicio de la quejosa, la garantía consignada en el artículo
14constitucional",por lo que "se declara insubsistentela
resolución del 25 de junio de 1994".

Al final de un largo camino jurídico, y después de otros
tantos amparos yacancelados, loshabitantes de SanAnto
nio de las Huertas cuentan ya con una resolución en su
favor. Pero los únicos ejecutores de la resolución presi-
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dencial son los fuertemente armados guaruras de los mcs-
tiiios y españoles.

Es pertinente mencionar que los actuales habit:mtes de
San Antonio de las Muertas trabajaban como peones

acacilladüs en el rancho que lleva el mismo nombre. Su
trabajo consistía enlaextracción dezacatón^ (raíz que ser
víapara la manufacturade escobetas). Se dice que en esta
actividad trabajaban 150peonesque recibíanun salario de
25centavos por kilogramo extraído. Lacantidad de zacatón
extraído por individuo oscilaba entre 30 y 40 kilogramos
porsemana, esto indica queel salario semanal consistía en
7.50 y 10 pesos por semana. Este dato cobra relevancia
cuandocomparamos los salarios que se ganaban en la ciu
dad de México, trabajando de albañiles en la industria de
la construcción, que oscilaba entre 15 y 20 pesos a la se
mana, "ese sí era dinero", es la expresión del primer
migrante albañil de la comunidad, cuando recuerda que
salió de ella, por primera vez, en 1935.

La importancia que cobra recordar este hecho (el de la
emigración de la comunidad para trabajar como albañil en
la ciudad de México), es que empieza a imitarse por mu
chos hombres, a tal grado que en la actualidad podemos
afirmarque no existe familia íilguna queno tengaun miem
bro trabajando en la alb:iñilería. La estrategia de trabajo
está basada en una seriede redes sociales que los integran
tes de la comunidad han desarrollado. Estas redes funcio

nan como una red de colocación en el trabajo de la albañi-

lería y como una red de información sobre los lugares de
trabajo en esta rama del mercado de trabajo.

En combinación con la albañilería (actividad que pode
mos afirmar es la principal)se realizael cultivo de las par
celas, éste es exclusivamente de maíz en tierras de tempo
ral. Los trabajos agrícolas son de diferentes cualidades,

aspecto que hace que se necesitedistinta cantidad de fuer
za de trabajo. Por ejemplo, durante el barbecho, realizado
en los meses de enero y febrero, el número de mano de
obra consta de dos hombres y una jointa jdada por un
caballo; la siembra necesita más de fuerza de trabajo (en

ella participa la familia) y se realizaen el mes de marzo; la
primera escarda también requiere de más gente, ésta se
lleva a cabo en el mes de mayo y es común observar el
trabajo de "mano vuelta"; la segunda escarda se efectúa
en junio, el trabajo de "mano \aielta" también es una cons

tante, con la diferencia de que es hecha por mujeres, )'a
que los hombres trabajan como albañiles fuera de la co
munidad, "es el lapso de las vacaciones" —dice un hombre
de la comunidad—, pues s;ilir de su lugar de origen es un

5. Activid:íd económica anfetionnente importante en la región, que

se trata en Ronieu, 1994.

6. Datos de acuerdo con la lista de cobro del Primer Fiscal.

7. Según el censo de 1997 de los delegados.
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acto de descanso paraconocer otros sitios. La cosecha es
el último trabajo agrícola, ésta se lleva a cabo en el mesde
noviembre, realizada por la mayoría de kjs habitantes de la
comunidad, incluyendo hombres y mujeres. El maíz pro
ducido no se comercializa, pues sirve casi por completo
para consumo familiar.

La agricultura es rudimentaria y la herramienta más im
portante es, aparte de la coa, el arado. Ilasta hace unos
ocho años los arados eran jaladcxs por yuntas de bueyes,
pero desde enttmces la gente empezó a cambiar a éstos
por caballos, pues éstos jalan mejor que aquéllos, y son
más baratos; mientras que una )ainta de bueyes cuesta
aproximadamente $8,000, un par de caballos sólo $1,200.
Pero,como nos expresó uno de los viejos habitantes, con-
firmámdonos de alguna maneraque los animales represen
tan un aliorro funcional para casos de emergencia, "a pe
sar de eso es preferible tener bueyes, porque en una crisis
económica se pueden vendery resolver un problema agu
do, lo que no es posible con un par de caballos".

Apartede los caballos y los bueyes existe una abundan
cia de borregos, pastoreados sobre todo por las mujeres
de la comunidad. Poseer ovejas se ha convertido en un

conflicto entre los ejidatarios y los dueños de uno de los
nuichos vecinos, pues éstos consideran que los borregos
son la causa del agot;imiento de los pastizíües, aspecto por
el cual llegaron a impedir a los ejidatarios el paso con sus
;mimales a sus tierras, a t<ü grado que las incursiones de
los rancheros a la comunidad, ostentando sus armas de

fuego y amenazando a los habitantes, son una práctica
constíUite y cotidiana. Unos 40 ejidatarios se han organi
zado con el objetivo de asegurar sus derechos a los
pastizales por medio de la ampliación del ejido, solicitada
desde 1934. El grado de erosión de las tierras es notable
en los terrenos que rodean a la comunidad, sobre todo en
la parte norte del panteón que sirve principalmente parael
pastoreo de estos ;inimales. Sin lugar a dudas, las caracte
rísticas de los suelos y los métodos de cultivo son la causa
principal de laerosión, no se debe únicamente a laexisten
cia de los borregos.

Por otra parte, la comunidad está dividida en ocho ba
rrios de muy variado t;im;mo:''

El Centro 330 casas

El Molino 137 casas

La Cantarrana 35 casas

Las Lomas del P.uiteón 32 casas

Laguna Seca 37 casas

La Mesa 20 casas

La Cerca 20 casas

La Mina 15 casas

La población de la comunidad es de 3,412 personas,"
repartidas en 626 grupos domésticos, cuyopromedio por
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grupo es de 5.45 personas. El grupo doméstico es típica
mente el de una familia nuclear, pero la costumbrees que
la pareja recién casada se establezca en el lote de los pa
dres del novio; así, se tienden a formar microbarrios con

carácter de familia extensa,con un patrón de asentamien
to patrilocal y de filiación patrilineal. Como ejemplo se
puede mostrar el microbarrio de los Medina en el barrio de
La ¿Mina: en la parte superior de este barrio se juntan siete
casas en forma circular,ninguna de ellas está a más de 15
metros de la casa más cercana. En una de las casas vive el

hombre de mayor edad, el patriarca, con su familia. En las
cinco casas contiguas viven sus cinco hijos con sus nume

rosas familias, mientras que en la última habita el herma
no menor del patriarca, un hombre que no había logrado
hacerse respetar yque apenasse le tomabaencuentacuando
formaba parte de la ñimilia. Esa es la familia Medina. Si
no fuera por un detalle sería la típica familia patriarcal;
pero en nuestra última visita al barrio de los Medina todos

los hombres, con la excepción del hermano del patriarca,
se encontraban trabajando en la ciudad de México, de

manera que solamente había mujeres y niños en el barrio.
Allí mismonos recibió amablemente laesposadel patriar
ca, una mujer de edad avanzada, pero vigorosa, que se
parecía un poco a la Mamá Grande de Gabriel García

Márquez, ycon su notable autoridadycontagiosa tranqui
lidad llamó a sus nueras, una por una, para que contesta
ran nuestras preguntas antropológicas. De esta manera, se

forma el sistema de parentesco de los mazahuas, un siste
ma patrilineal y patrilocal, microbarrios que tienen carac
terísticas patriarcales, pero la costumbre de ir a trabajar a
la "gran ciudad" convierte ese sistema en microbarrios

matriarcales. Veamos esto.

El sistema de parentesco de los mazaliuas tiende a for
mar,dependiendodel contorno natural,microbarrios que
presentan una complicada dialéctica entre las condicio
nes tradicionales y el impacto del mundo moderno, im
pacto cuyo vehículo principal es el trabajo asalariado en

las ciudades.

Por un lado, persiste la tradicional ideología que le otor
ga al jefe de familia una considerable autoridad; sin em

bargo, el hecho de que los hijos económicamente aportan
lo mismo, y con frecuencia más, tiende a poner en peligro
esa autoridad. Los jóvenes se encuentran en contacto más

estrecho con una cultura de alto prestigio, la cultura mes
tizadominante. Por el otro, lacontinuay repetida ausencia
de los hombres, otorga inevitablemente a las mujeres un
nuevo papel: son ellas las que toman las decisiones coti
dianas. Hasta cierto grado, se convierten en las "ejecuti
vas" de las familias. Así que nos encontramos frente a una
red de microbarrios en los que la ideología tradicional
impone un sello patriarcal, pero que en la práctica cotidia
na se convierte en matriarcal.

Voi $ NuueNO Tn iy»R( I99e-F(

La única industria de la comunidades el taller áo. fuegos
artificiales del señor Ángel Garduño, actual comisariado
ejidal, quien es la autoridad de San Antonio de las Huer
tas. El taller se encuentra al este del centro de la comuni

dad, tiene más bien carácter de una familia extensa,pues
en el trabajan solamente familiares de don Angel yde un
grupo doméstico de producción al estilo del modelo de
Chayanov, quien plantea que "de hecho, la composición
fanriliar define ante todo los límites máximo y mínimo del
volumende su actividadeconómica" (Chayanov, 1974:47).

También existentres telares que se usan para confeccio
nar gabanes y cobijas, que manifiestan motivos nacionales

(con dos o cuatro águilas) o de la cultura ranchera (con
dos o cuatro caballos). Cabemencionar, a manera de anéc
dota, que cuando se rumoraba en la comunidad que uno
de los antropólogos había comprado un gabán, las muje
res -quienes realizan estas artesanías- nos visitaron en la

iglesia (lugar donde nos hospedamos) para ofrecer gaba
nes, y tanto ellas como las autoridades empezaron a inves
tigar las posibilidades de venderlos en Toluca, por
intermediación nuestra.

Por otra parte, el rasgo más notable en el paisaje
socioeconómico de la comunidad es la omnipresencia de
trabajo asalariado: los habitantes de la comunidad se han

especializadocomo albañiles en la ciudad de México,y se
puede estimar que en cualquier momento se encuentren
alrededor de 800 hombres de la comunidad trabajando en

este oficio en diferentes partes de esta urbe.
Como ejemplo del empleo fuera de la comunidad se

puede mencionar el pequeño barrio de La Mina donde, en
sus 15 unidades domésticas, no había un solo hogar que
no contara por lo menos con un miembro de la familia

trabajando en la ciudad de México.

Existe una discusión acerca de la familia matrifocal en el

ambiente caribeño de plantaciones (Smitli, 1975). Tam
biénse ha mencionado la notablepresenciade este tipo de
familia en la comunidad matlazinca de San Francisco

Oxtotilpan al sur de Toluca, señalando la posibilidad de
que es un fenómeno general o muy extendido en las co
munidades indígenas en el Estadode México (Korsbaek et
al, 1998), y últimamente la atención ha sido dirigida hacia
los dramáticos cambios que ha sufrido la mujer en el seno
de la familia en las comunidades mazahuas (Sandoval, 1997;
Vizcarra, 1997). La existencia de la familia matrifocal es

indiscutible en San Antoniode las Huertas, pues la mayo
ría de los hombres trabajan en la ciudad de México; sola
mente se puede decir que es una especie de "familia
matrifocal a corto plazo", ya que los hombres normal
mente llegan a su hogar cada ocho o quince días, según
sus posibilidades económicas.

El hecho de que los hombres de las unidades domésti

cas del poblado regresen sólo cada semana o cada 15 días

ciencia ergo sum 265



a la comunidad, se debe a que el salario que reciben en la
labor de la albañilería no es mayorde $500 semanales, y si
consideramos que el costo de transporte de la ciudad de
México a San Antonio de las Huertas oscila entre 100 y
120 pesos, regresar a ella de manera más constante es casi
imposible. Como consecuencia,el hombre se convierte en
un agente de cambio social y cultural de mayor intensidad
que la mujer; no obstante, los cambios a los que se ve
llevadala mujer también son importantes.

Respecto a la religión, lá dominante es la católica, con
fuertes rasgos del catolicismo popular (Carrasco, 1971;Rico
y Korsbaek, 1992), y la vida religiosa, además de que gira
en torno al templo que se encuentraen el centro, podemos
asegurar que es el proyecto de vida de la comunidad, es
decir, sus habitantes encuentran que participar en la vida
religiosa és importante para adquirir derechos al interior
de ellay proyectarla haciaacciones sociales con arreglo a
la tradición, que es la manifestación de la pertenencia-a la
comunidad.

En San Antonio de las Huertas existen aproximadamen
te diez oratorios, también conocidos como capillas, pro
piedad de igual número de familias; por lo regular, son
pequeños edificios (amanerade cuartos),pero uno de ellos
se asemeja más a una iglesia de considerables dimensio
nes. Son utilizados por la familia que los posee, pero cual
quier habitante de la comunidad puede asistir a ellos para
sus rezos, con el permiso de sus dueños.

Hay cuentos y versiones de un conflicto causado por el
Instituto Lingüístico de Verano, alrededor de 1968, cuan
do intentóentrar a la comunidad yconvencera las familias
para que cambiaran su religión, esto desembocó en con
flictos al interiorde lacomunidad por lo que dichainstitu
ción tuvo que retirarse del lugar. En la actualidad hay un

8. Además, la arquitectura de la escuelapertenece al mundo moderno,

urbano y anticampesino y antündígena (bloques de tabicón). Uno

de los habitantes nos expresó el antagonismo entre la escuela y la

comunidad, señalando que la escuela funciona como un enclave

para los negocios: un hermano del director se dedica más a su

papelería que a la enseñanza, como tiene la únicafotocopiadora en

la comunidad obliga a los alunmos a utilizar este servicio llev;mdo

materiales para fotocopiar asu negocio, engrosandoasísusingresos

y estableciendo, por así decido, una exsacción de recursos econó

micos de la comunidad como corolario del sistema de educación.

9. Esta afirmación puede mterpretarse como sorpresiva, pero en

realidad, cuando un grupo social ha sido dominado durante toda

su existencia, se asume la propia identidad de manera ncgativ.a, y

eso es un factor que se presenta claramente en la comunidad,

pues una de las aspiraciones delos maestros indígenas de la región

es ser "gente de razón", como dicen ellos, y dejar de ser "gente

sbi razón".
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pequeño grupo de unas cinco familias afiliadasa una con
gregación cristianaevangelista. Su estilo de vida se distin
gue de los demás habitantes de la comunidad, pues estas
familias no participan en las fiestas católicas y comunita
rias. No obstante que la coexistencia es aparentemente pa
cífica, observamos que existe cierto nivel de coerción co
munitaria que se manifiesta en burlas y desafíos públicos
ante la negativa, por parte de estas familias, a pagar los
gastos relacionados con la religión católica. Un tipo de
coerción comunitaria se observa en el caso del entierro,

donde las autoridades comunitarias (religiosas y civiles)

niegan el derecho de uso del panteón a los protestantes si
no cubren los pagos vencidos.

En relación con la educación, en la comunidad existe

una escuela primaria federal con 665 alumnos inscritos y
18 profesores. Su rasgo más sobresaliente es que la mayo
ría de los profesores, incluyendo el director, provienen de
Santa Ana Nichi.®

Hay también una telesecundaria federal con 104 alum

nos inscritos y seis profesores. Los edificios de la

telesecundaria destacan de la misma manera la distancia

entre el sistema educativo y la comunidad (en el sentido
que lo que se aprende se enseña en ella no constituye más
que mundos imaginarios para los estudifintes de la comu

nidad, pues la enseñanza está muy alejada de su realidad
cotidiana), pero el ambiente es, en términos generales,
menos antiindígena que en la escuela primaria. Se destaca
la diferencia entjre las casas de la comunidad y el edificio
de la telesecundaria: mientras que existe solamente un pe
queño número de letrinas en la comunidad, en la

telesecundariahayunos baños impecables ymodernos, así
como la utilización de sillas de ruedas, de las cuales no

existen en la comunidad. No obstante, entre los profeso
res, que también son originarios de comunidades
antiindígenas (con una tradición basada en una cultura
mestizaacostumbrada a convivir con una cultura indíge
na, a la que se considera inferior desde los tiempos de la
Colonia), existe cierto interés por la lengua mazahua y la
cultura indígena.

Finalmente, hay un plantel federal de educación prees-
colarque funciona con tres profesoras, a ésteasisten aproxi
madamente sesenta alumnos. De igual mjuiera las profe
soras son de Santa Ana Nichi y sienten generalmente ver
güenza de ser mazaliuas.'

Es importantemencionar que de los alumnos que salen
de la primaria solamente 15% entra a la telesecundaria; de

éstos, sólo continúan con sus estudios, en la preparatoria
de Santa Ana Nichi o en la preparatoria técnica de Fresno
Nichi, entre 5 y 10 alumnos, que en términos relativos
significa entre 4 y 9%. Este dato es importante porque
además de indicar que son pocos los que estudian ^or lo
que el nivel cultural de lacomunidad es relativamente bajo).
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mue.stni la tendencia de los jóvenes a incorporarse a tem
prana edad al trabajo, sobre todo al de albañilería.

Cabenalgunos comentariossobrela participación de los
jóvenes en la economía de los grupos domésticos de la
comunidad. Cuando el joven es soltero, éste se constituye
en un agente importante de ingresos para la unidad do
méstica.Su aporte económico constará entre 20 y 50% de
su salario. La forma como se utilice este ingreso la deter
mina el jefe de fiunilia, que generalmente es el padre. Pero
cuando el joven contrae matrimonio, lleva a su esposa a
vivir a la casa de su padre, es entonces cuando su ingreso
se destina a la formación de una nueva familia. Una parte
de éste se destinaráparfi las laboresagrícolas que se reali
zan en la parcela, propiedad de su padre, sólo que ahora
deberá ahorrar con la finalidadde independizarsedel gru
po patrilineal. Una vez que el ingreso es suficiente para
construir una casa, ésta se levanta en los terrenos del pa
dre. La nueva familiaha adquirido independenciadel gru
po de ascendencia del novio, el único lazo que lo une a
éste sigue siendo la labor agrícola.

Lo mismo pasa con la mujer, mientras ella sea soltera
constituyeun factor de ingreso para su núcleo familiar; no
obstante, cuando ella se case, trabajará para el grupo do
méstico del padre del novio. Además, le está prohibido
salir de la comunidad a trabajar. Esto encuentra su funda

mento cultural en el hecho de que se piensaque el hom
bre debe ser capaz de mantener a una mujer;es decir,soste
ner un hogar.

Lo relevante de esta cuestión es que la independenciade
los grupos domésticos es posible gracias al trabajo de la
albañilería, es decir, -al trabajo asalariado. Sin embargo, no
podemos afirmar que esta independenciasea total, ya que
se mantiene un lazo con la familia del padre del novio a
travésdel trabajoagrícola.Lanuevaunidaddomésticaestá
obligadaa contribuircon un ingresopara los trabajos del
campo hasta que el padre muera y herede una porción de
tierraque lo hará,económicamente hablando, independien
te del grupo doméstico del padre, pero esta herencia es
pequeña. Este aspecto indicaque las próximas generacio
nes recibiránuna porción de tierra menor y las posibilida
des de producir maíz serán mínimas.

II. Los cargos en San Antonio de las Huertas

Anualmente se celebran ocho fiestas en San Antonio de

las Huertas, y giran en torno al sistema de cargos de la
comunidad: la fiesta de año nuevo celebradael primero de
enero; la de la candelaria, el dos de febrero; la del sagrado
corazóndeJesús,que se celebrasegúnel antiguo calenda
rio eclesiástico, por lo que la fechaes móvil;la de la Santa
Cruz, que se realizael tres de mayo; la de San Antonio de
Padua, el santo patrón de la comunidad, el 13 de junio; la
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de Santiago Apóstol, el 25 de julio; la de la Virgen de
Guadalupe, el 12 de diciembre yla fiesta de Noche Buena
el 24 y 25 de diciembre.

Para cada una de estas fiestas hay un Mayordomo Ma
yor, quienes responsable delabuenaejecución de la fiesta
yquecuentacon un cuerpode cincoMayordomos Chicos.
No son los mayordomos quienes cubren los gastos rela
cionados con las fiestas; paracadauna de ellasse distribu
yen los gíistos entre 150 personas, cada quien contribuye
con 200 o 300 pesos, lo que nos da una idea de los gastos
de cada fiesta: entre 30 mil y 45 mil pesos.

La historia del sistema de cargos en la comunidad se
remonta hacia la década de 1930. Todo empezó con el

reparto agrario, momento histórico claveen la vida de la
comunidad, pues es el paso de llevar una vida vinculada al
ranchoparapasar a laconstituciónde lacomunidad. Cuan
do se estabanegociando el repartoagrario, los viejosde la
comunidad prometieron constituir mayordomías en el
Cerrito (Santa Cruz Tepexpan,santuario mazahua-otomí
que se ubica cerca de Ixtlahuaca) durante un año, si se
llevaba a cabo el mencionado reparto. En este sentido, la
estructura del sistema de cargosse relacionaestrechamen
te con la tierra, pues ésta fue el elementoque rompió con
la vieja relación de los peones con el patrón para pasar a
una nuevasociedad: la de la comunidad. La tierra y el sis
temade cargos se convierten, así,en el proyecto comuni
tario. El compromiso de llevara cabo estas fiestasdurante
el año, se traducía, para los habitantesde la comunidad, en
una promesa eterna hacia las deidades, promesa que con
su práctica habitualizada iba a constituirse en una verda
dera institución comunitaria que definiría los contomos
de la vida dentro de la comunidad. No obstante, el com

promisoo la promesa, como ellos la llaman,sólo iba a ser
practicada por los ejidataríos originales. Con el paso del
tiempo, los primeros ejidataríos heredaron a sus hijos sus
tierrasy otros más las parcelaron. Esto llevó a la constitu
ciónde una nueva categoríasocial: la de los posesionarlos.
A principios de la década de los noventa se decide que
éstos también deberían participar en el sistema de cargos.
Esto se traduce en una reducción de los gastos para los
ejidataríos originales, pero también -en términos socia
les- es una reinstauración simbólica del proyecto comuni
tario. Esta acción social se volvía un instrumento simbóli

co de comunicación en el que se recordaba a los habitan
tes de la comunidad, que el proyecto de la misma estaba
basado en la promesa que se hizo a partir del reparto de
tierra, aspecto por el que los posesionarlos debían partici
par,puesto que gozabande los beneficios que éstalesdaba.
De esta manera,vemos que la comunidad estableceun rit
mo institucional comprometido con la tradición yel origen.

Los cargos son vitalicios, de manera que el cargo de
mayordomo mayores ocupadopor el primer mayordomo
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chico a lamuerte o al retiro delprimero. Laspromociones
se determinan por el comisario ejidal, quien fiinge como
la autoridad institucional que vinculael proyectode laco
munidad, las mayordomías, con la promesadel repartode
la tierra. Las promociones de losnuevos mayordomos, asi
como las sustituciones del Mayordomo Mayor, se efec
túan en una ceremonia que se celebra cada dos años, ai
principio de enero, en una peregrinación y misa que se
realiza en Santa Cruz Tepexpan, en el municipio de
Ixdahuaca.

Además de los mayordomos mayores y chicos hay un
mayordomo mayor,' quien tiene la función de observar,
junto con el comisariado ejidal, la buena organización de
los grupos mayordomales, y del grupo integrado por tres
fiscales y tres celadores.

Los fiscales tienen a su cargo, además de la participa
ciónen algunamayotdomía, la recaudación de fondospara
elalojamiento de los peregrinos que pasan por la comuni
dad cada año, en octubre (en 1997llegaron alrededorde
1,200peregrinos),que provienen de Michoacán y se diri
gen a la ciudad de México. A través de estas responsabili
dades compartidas se establece y se mantiene una red so
cial que une a prácticamente todos los miembros de la
comunidad, al mismo tiempo que se establecen y se man
tienen contactos con otras comunidades de la región ymás
allá,hasta Michoacán yla ciudadde México. Para los pro
blemas prácticos relacionados con las peregrinaciones se
mantiene bajo las órdenes de los fiscales un grupo de nue
ve cobradores que han dividido la comunidad en nueve
zonas para el alojamiento y el financiamiento de la estan
ciade los peregrinos.

Los celadores, nombrados semanalmente (en otras co
munidades de la región se les llama semaneros), tienen a
su cargo el cuidado y elaseo del recinto sagrado,así como
tocar las campanas de la iglesia y ayudar a los fiscales a
llevar flores del mercado de Atlacomulco para el adorno
del templo. Dos de los tresceladores comparten las tareas
en la iglesia durante una semana; en la siguienteotros dos,
y así sucesivamente.

Comentemos una asamblea que observamos para la or
ganización de la fiesta de San Antonioel 13 de junio. Los
mayordomos se reúnen en el atrio de la iglesiapara prepa
rar la fiesta. En ésta,que es la más importante de la comu
nidad, existen 34 mayordomos mayores que comandan
grupos de cinco mayordomos menores;es decir,para esta
festividad existen 204 mayordomos. La discusión gira en
torno a los gastos que deben hacerse, respecto a arreglos

9. Aparentemente existe una ambigüedad en el uso del título de

mayordomoiiiayoi;yaqueéstese nfiere tanto almayordomomayor

de lodos los caigos ndigiosos como al mayor de cada gnipo de

mayordomías.
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florales,banda musical,danza de los arrieros (en la comu
nidad existen varios tipos de danzas en las que los habi
tantes participan: entre ellas, podemos mencionar los
santiagueros, los arcos,las pastoras y otras, pero como no
existen arrieros, se tiene que contratar a un grupo de
danzantes que proceden de fuera de la comunidad). En
relación con losgastos parael castillo de fuegos artificia
les, no faltaron aquéllos que,con unalógica más racional y
moderna, opinan que seria mejor contribuir para el arre
glo de la i^esia; sinembargo, los comentarios tradiciona
les se oponenargumentando que eso corresponde a gas
tos generales, es decir, a gastos o contribuciones que se
deben hacer en otra ocasión. Resuelta esta diferencia de

opiniones seprocede a estimar losgastos. Para la fiesta de
SanAntonio, quese llevó a cabo en 1997, el total de gas
tos se estimóen 30 mil pesos,asignándosele una coopera
ciónpor grupomayordomal de 870pesosya cadamayor
domo de 145 pesos. Una vez resueltos estos problemas,
los mayordomos mayores se encargan de comprar las co
sas necesarias en las ciudades de Toluca o México. Es im

portantemencionar que cuandoalgúnmiembro de la co
munidad no quiere participar en la mayordomía, el
comisariado ejidal tiene queconvencerio paraquecolabore.

Loscargospolíticos o civiles son designados por sufra
gio entre los miembros de la comunidad por un periodo
de tres años, como prescriben las leyes de la Constitución
Mexicana. Para las elecciones se presentan planillas con
sus respectivos programas y se elige un cuerpo de seis
personas, los seis que "tienen credencial". Este cargo en
cuentra una estrecharelación con la estructura de gobier
no nacional: el municipio, pues según los bandos munici
pales las delegaciones municipales fungen como gobier
nos auxiliares de aquél. No obstante, los cargos políticos
en la comunidadse inscriben dentro del proyecto comuni
tario, no solamente porque encontramos que todo este
cuerpo participaen algunamayordomía, sino porque,ade
más, entre una de sus funciones está la de vigilar que las
mayordomías se lleven a cabo y que los habitantes de la
comunidad no dejen de participar. Esta función no está
especializada, sino que tiene la característica de ser
plurifuncional. Los cargos políticos se relacionan estre
chamente con los cargos ejidales. Este cargo, podemos
afirmar, es el de mayor peso en la comunidad, pues en él
se fundamenta el proyecto comunitario basado en la es
tructura de cargos: en el orden institucional. Pongamos un
ejemploque vivimos en la fiesta del 13 de junio, en 1998.

Durante esta fiestase encontraban en el atrio de la igle
sia variosgrupos de danzantes entre los que se encontra
bansantiagueros, arcos, pastoras yconcheros; mientras ellos
danzaban,al interior de la iglesia se realizaba lamisa. Mien
tras tanto fuera de la iglesia, en el patio que divide a ésta
con el pequeño auditorio que alberga, formalmente, a la
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delegación municipal, se encontraban unos individuos le
vantando e instalando una gran lona, bajo la cual iba a
realizarse un baile organizado por tres personas de la co
munidad, entre los que se encontraba el delegado munici
pal. La cuestión se presentaba tensa, puesto que los ma
yordomos no querían que se realizara dicho baile, porque
se consideraba es^aba fuera de la lógicade la fiestacatólica
tradicional. El delegado municipal se encontraba realmen
te preocupado,pues yase encontraba un grupo musicalen
la comunidad. El pago al grupo se realizaría del cobro
para entrar al baile. La cuestión que esto nos ilustra no
solamente es que el delegado municipal no tiene la sufi
ciente autoridad, en la comunidad, para organizar actos
sin consultar al cuerpo de mayordomos, sino además que
esta tensión nos manifestaba un conflicto entre dos pro
yectos:uno moderno y otro tradicional. Este conflicto es
una manifestación cotidiana que se presenta en varias es
feras de la vida de la comunidad, lo que nos hace pensar
que ésta se encuentra en un proceso de crisis de sentido al
nivel de las instituciones. Para resolver esta crisis las insti

tuciones deben manifestarel peso de su fuerza coercitiva
como un elemento recordatorio del proyecto ancestral, lo
que se ejemplifica en la negativa,por parte de los mayor
domos, de realizar este baile. El conflicto se solucionó con

la presencia del comisariado ejidal, su autoridad funcionó
como una instanciamediadora entre los dos proyectos,se
convinoque parte de las gananciasextraídas del baileesta
rían destinadas para el mantenimiento de la iglesia. Lo
importante a destacar aquí es que la autoridad del comisa
riado ejidal es de trascendencia en la comunidad. Asimis

mo, esto nos hace pensar que estamos ante los comienzos
de cambios socioculturales muy importantes en la comu
nidad,por lo que vaa ser necesario seguirla investigación.

La articulación entre los diferentes tipos de cargos se
manifiesta en un número de detalles de este intrincado sis

tema de cargos que se caracterizapor relacionara todos a
los cargos cívico, religiosoyejidalcon baseen el proyecto
de la comunidad, fundamentado en la tenencia de la tierra.

Loscargos religiosos en lacomunidad se interrelacionan
con los cargos políticos y los ejidales. Así, por ejemplo, el
que es por el momento primer delegado municipal es al
mismo tiempo mayordomo mayor de la SantaCruz;el se
gundo delegado es mayordomo chico de la mayordomía
de la Virgen de Guadalupe. Esto manifiesta la plurífun-
cionalidad de lasautoridades comunitarias yuna compleja
organización de ésta. El comisariado ejidal, a su vez, ade
másde ser mayordomochico de la fiestade La Candelaria,
tiene la autoridad de nombrar y promover a los nuevos
mayordomos chicos de cualquier fiesta; es decir,a los jó
venes que tienen el derecho y la obligación de participar
en el sistema de cargos, lo que crea un lazo indisoluble
entre los cargos religiosos y el ejido.
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Un rasgo notable del sistema de cargos religiosos es la
casi total participación de los habitantes. Cuando, en una
plática que dimos en la telesecundaria, preguntamos a los
alumnos de un grupo del terceraño quiénes teníanmayor
domos en su familia, éstos contestaron que todos.

Asimismo, observamos el prestigio que se adquiere a
través de los cargos, tanto religiosos como civiles. Uno de
los miembros prominentesde la comunidadque ya había
sido delegado de 1991 a 1993 se presentacomo una "es
pecie de historiadorde lacomunidad" yestá promoviendo
su carrera política, tanto en el ámbito de la comunidad
como fuerade ella,a través del pri. Susseguidores lo con
sideran "mayordomo mayor" de la comunidad; mientras
que otros, que no se encuentran en alianza con él, nos
informaron amablemente que "tenía sólo un cargo menor,
como mayordomo chico,de la mayordomía de San Anto
nio". También el actual Comisario Ejidal ha pasado por
todos los cargos en la comunidad, tanto religiosos como
civiles. Además, en la comunidad existe un mayordomo
mayor para todas las fiestas. Nos informaron que el actual
mayordomo mayores una persona que vive y trabajaen la
ciudad de México, así que la pertenencia a la comunidad
es algomucho más flexible que la residencia en ella, igual
que las actuales autoridades civiles, quienes regresaron a
San Antonio de las Huertas para ocupar su cargo.

Ya que los cargos son vitalicios y tiendena concentrarse
en familias, y que éstas forman microbarrios, los cargos
tambiénse convierten en expresiónde la unión familiar en
su concentración local. Unavez más nos puede servir de
ejemplo el barrio de La Mina.

Conclusión

En esta partedel trabajo quisiéramos contestarlas siguien
tes preguntas: ¿hasta qué grado conforman los cargos el
marco de la acción social en San Antonio de las Huertas?

y ¿hasta qué grado existe, dentro del marco de estos car
gos, un proyecto de comunidad según los conceptos de
fuerxas centrípetas yfuerstas centrífugas.

Debido a la estructura socioeconómica de San Antonio

de las Huertas, con la casi total dependencia económica
del trabajo asalariadocomo albañiles en la ciudad de Méxi
co, la comunidad tiene en sí un fuerte carácter centrífugo,

asíque la cuestión es hastaqué gradoel sistema de cargos
puede contrarrestaresta tendencia con un correspondien
te efecto centrípeto.

La comunidad encuentra que su vida se mantiene en
una constante tensión entre lo moderno y lo tradicional.
Pensamos que estamos en loslinderos de una dinámica en
laquelaadopción devalores modernos yurbanos seestán
adoptando con relativo éxito. Ante esto, las instituciones
tradicionales aplican sus mecanismos coercitivos (en el
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sentido de reglas culturales que obligan fuertemente) de
manera inmediata, pues descubren que el viejo orden se
encuentra peligrosamente amenazado, parque se puede
romperel proyecto de lacomunidadligado a la tierra.Pero
esto es consecuencia de que la tierra empieza a ser un
complemento de la economía de la comunidad, aspecto
que además de poner por delanteel trabajo de la albañile-
ría, incorpora elementos de mayordependencia al dinero
para los habitantes de la comunidad. Ésta se convierte en
una fuerza centrífuga en el sentido de que promueve el
individualismo, lo que lleva hacia una pérdida de sentido
al proyecto comunitario y a las instituciones que lo pro
mueven e intentan conservarlo.

No obstante, los habitantes de la comunidad encuentran

que su proyecto individual sigueestando dentro de la co
munidad. Ellos siempre piensan en regresar. Esto es tan
claro como el hecho de que los nuevos delegados munici
pales, al momento de ser propuestos para formar una pla
nilla se encontraban trabajando en la ciudad de México, y
no se negaron a regresar a la comunidad. De esta manera,
pensamos que a pesar de todo, para los habinmtes de la
comunidad tiene sentido participar en los cargos, por lo
menos tiene más sentido que la vida urbana y moderna.
Pensamos que el sistema de cargos es el elemento que
hace la diferenciaentre un mundo conocido, que tienesen
tido, y un mundo ajeno sin sentido y misterioso. En cierto
modo el sistema de cargos define al mundo y coloca a
cada uno de sus elementos en su orden. É
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