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Introducción 

 
Existen diferencias entre hombres y mujeres, tanto biológicas como construidas 

social y culturalmente mediante la religión, política, costumbres, tradiciones, 

dejando ver lo que debe realizar cada uno y entre ellos; haciendo referencia a los 

roles correspondientes a su género. Respecto a lo biológico, la familia es quien a 

través del tiempo se ha dedicado a la conservación de la especie ya que 

biológicamente tiene que reproducirse, y con ello, el cuidado de los hijos se los exige 

pues durante los primeros años no pueden sostener sus propias necesidades por lo 

que desde pequeños existe una distinción de actividades propias al trabajo familiar. 

 
Paul Bohannan en una de las proposiciones y premisas que hace en su libro ñPara 

Raros Nosotrosò menciona que ñla familia es la versi·n humana de uno de los dos 

dispositivos sociales más básicos: crear, cuidar y preparar a la siguiente generación, 

por lo tanto, conseguir la supervivencia de los genes de la especieò (Bohannan, 

1992: 62). Por ende, la inquietud por estudiar a la familia es bajo el hecho que de 

ella se desprenden una serie de relaciones sociales con carácter funcional, entre 

parientes y descendientes, en sus roles pertenecientes al género. 

 
Sobre estas bases de preparar a la siguiente generación se establecen las 

distribuciones de tareas que hace que la familia sea la institución social más 

importante debido a que el individuo se prepara en la familia para integrarse a la 

sociedad con los roles que se le ha asignado y con los que se le identificará. Las 

características atribuidas para el hombre y la mujer no vienen inscritas en cada 

persona, dependen de la construcción sociocultural que se aprende en un principio 

desde el grupo familiar; es decir, lo masculino y femenino se establece por medio 

de creencias, estereotipos y características de cada cultura. 

 
Es la misma sociedad entonces quien a su vez va legitimando comportamientos, 

funciones o roles que son aprendidos desde la familia creado también estereotipos 

y roles específicos para los individuos y ya que pertenecen a una misma estructura 

https://www.facebook.com/
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es como se va logrando una cohesión y armonía social. En el análisis del estatus 

es importante tomar en cuenta la opinión de la sociedad estudiada puesto que son 

ellos quienes forman parte de la cultura y quienes contribuyen a aceptar tales pautas 

de comportamiento. 

 
La variación de lo que cada sociedad significa ser hombre o mujer nos indica que 

son forjadas culturalmente, aunque la sociedad pudiera pensar que tales rasgos son 

producto de la naturaleza o en determinado caso pudiesen atribuirle un orden divino: 

ñoriginalmente con el prop·sito de dar respuesta a la afirmaci·n de << biolog²a es 

destino>>, esa diferenciación sirve al argumento de que, con independencia de la 

inmanejabilidad biológica que tenga aparentemente el sexo, el género se construye 

culturalmenteò (Butler, 2007: 54) por lo tanto el contexto en el que se ubica la 

investigación influye en el análisis de los roles y estatus, en la forma de ser y actuar 

de los individuos que bien tienen que ver con lo que aquí se plantea como género. 

 
Género es un concepto que se verá inmerso dentro del análisis de investigación, lo 

que implica que la familia es la principal institución que contribuye a la construcción 

del género del individuo. Estas construcciones se basan a partir de una 

diferenciación sexual, por lo que cuando una persona nace, la familia es quien se 

encarga de que el niño aprenda lo que lo formará como hombre o mujer de acuerdo 

a los ideales que se tienen en su cultura. Esto permite explicar las relaciones entre 

hombres y mujeres en las diferentes etapas de la vida, por ejemplo, una mujer 

cumple con roles específicos como madre, esposa, hija y estos a su vez se ven 

reflejados en el reconocimiento social entendida como estatus en la que la sociedad 

es participe. 

 
El interés antropológico en la investigación recae en la familia, en la manera en 

cómo es la educación de los hijos, desde la infancia hasta que el individuo forme su 

propia familia, así como en la sociedad que son quienes contribuyen a que dichas 

formas de ser, actuar y pensar sean aceptadas por los miembros de la misma, de 

ello que los roles de género influyen en la construcción del estatus, por lo tanto, se 
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retoma dentro de la investigaci·n. Debido a esto, en el trabajo titulado: ñEl estatus: 

una construcción sociocultural desde los roles de género aprendidos en la unidad 

familiar, el caso de la población de Enthavi 1ª sección, Municipio de Temoaya, 

Estado de M®xicoò, se lleva a cabo desde la perspectiva antropológica con enfoque 

de género para lograr explicar y dar una interpretación de las formas de ser y de 

comportarse un hombre y una mujer en una sociedad, esto a través de aspectos 

que ayudan a determinar el rol y estatus que una persona desempeña en la vida 

familiar y social de la localidad de Enthavi. 

 
La localidad de Enthavi 1ª sección, Temoaya, Estado de México fue seleccionada 

debido a que se tuvo un previo acercamiento, además se aplicaron entrevistas 

realizadas para determinar si la investigación era viable puesto que se ahondaría 

en la vida familiar de la localidad. La finalidad es explicar que dependiendo en la 

sociedad en la que se encuentra, los roles de género van a variar dependiendo la 

cultura, y sin duda en análisis antropológico explica que los comportamientos de 

hombres y mujeres tienen que ver con la cultura que los formó, lo que les enseñó, 

lo que es propio de lo masculino y femenino. 

 
Así en el trabajo se toman los casos de la población de Enthavi tanto de hombres 

como mujeres desprendiéndose de la siguiente pregunta ¿Cuál es la importancia 

de la familia para transmitir los roles de género y que a su vez influyen en el estatus 

social dentro de la localidad de Enthavi? Con ayuda de esta pregunta es el cómo se 

va a poder explicar los roles que corresponden a cada género, entendiendo 

primeramente que el término ha ganado importancia en el campo antropológico ya 

que no se lograba comprender las diferencias pues se daba por hecho que debido 

a la características biológicas de una mujer y de un hombre es como ñnaturalmenteò 

podían realizar ciertas actividades como lo es: el cuidado de los hijos que se les ha 

adjudicado a las mujeres por ser ellas quienes engendran y a los hombres cuyo 

deber es asumir el sostén material de la familia; no es sino hasta los movimientos 

feministas en que comienzan a dar explicaciones que no solo se trata de una 

cuestión biológica sino que responde a asignaciones legitimadas culturalmente, es 
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decir, que se siguieron transmitiendo y reproduciendo formas de ser y actuar de las 

mujeres y hombres, lo que ahora se entiende como género que además trae consigo 

roles, puesto que una mujer a su vez puede ser madre, esposa e hija en el ámbito 

familiar, esto mismo sucede con los roles masculino. La intención es demostrar que 

el género es una construcción sociocultural a partir de la distinción sexual por lo que 

género y sexo no son lo mismo, pero ambas están estrechamente relacionadas. 

 
Así, el trabajo de investigación gira en torno a un objetivo general que es: 

Analizar la importancia de la unidad familiar en la transmisión y reproducción de los 

roles de género como parte del reconocimiento social, a través del estatus en la 

localidad de Enthavi, Municipio de Temoaya, Estado de México. 

Este a su vez se apoya de los siguientes objetivos específicos: 

 
 

¶ Describir los roles de género aprendidos en la unidad familiar, desde la 

perspectiva teórica de la antropología social. 

¶ Comparar los roles de género a través de personas de edades diferentes, 

escolaridad, estado civil y ocupación de las familias de la localidad de Enthavi 

primera sección. 

¶ Describir como son transmitidos y aprendidos los roles por los miembros de 

la familia y legitimados por la sociedad de Enthavi en función del estatus. 

¶ Explicar que los roles de género contribuyen a que los hombres y mujeres 

miembros de una familia en la localidad de Enthavi primera sección 

adquieran un estatus ante la sociedad. 

 
La hipótesis de la investigación es: La familia como institución transmite y 

reproducen los roles de género, misma que influyen en el estatus que la sociedad 

de Enthavi 1ª sección reconoce y legitima desde su cultura. 

 
El tema parte de la revisión bibliográfica en antropología que forma parte del campo 

de las ciencias sociales, analizando al hombre como productor y portador de cultura 

perteneciente a una sociedad, la cual es su objeto principal de estudio y para ello el 
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investigador debe estar en contacto directo con la realidad a la cual estudia. La 

cultura abarca la complejidad que rodea al hombre, lo que lo construye como ente 

es la creación, reproducción, transmisión y transformación de la misma. En base a 

esto, se comprenderán los diferentes roles de género que se le asignan al hombre 

y mujer que cada sociedad construye lo que para la investigación es de ayuda para 

la representación social del estatus pues en esta última recae el reconocimiento y 

legitimación, es lo que los hace formar parte de ella debido a que cumplen con lo ya 

establecido. 

 
Las herramientas metodológicas que permiten el acercamiento del planteamiento y 

el conocimiento metodológico se usaron para la obtención de datos y análisis de la 

información. Si bien la antropología ha desarrollado diferentes métodos y técnicas 

de investigación para su perfeccionamiento y cientificidad, por lo cual, la 

metodolog²a utilizada en el estudio es de car§cter cualitativo ñbuscando con ello el 

comprender su fenómeno de estudio en su ambiente usual como vive, se comporta 

y act¼a la genteò (Hern§ndez, 2003: 12) para permitir observar su cotidianeidad y 

poder realizar el análisis de la investigación y a sí mismo tener un panorama general 

de la sociedad estudiada, al mismo tiempo se recurrió al método por excelencia para 

describir aspectos del propio trabajo, esto es que la etnograf²a consiste ñen la 

observación y análisis de los grupos humanos considerados en su particularidad, 

buscando construir con la mayor fidelidad posible modelos de vida de cada uno de 

esos gruposò (Maestre, 2009: 23) es importante puesto que ayuda a entender a la 

sociedad misma en sus propios términos y para analizar los siguientes apartados: 

ubicación, población, infraestructura, servicios de comunicación y transporte, 

educación, organización social, organización religiosa, organización económica y la 

población de Enthavi que son aspectos de la cultura indispensables para llegar al 

análisis de la investigación y demostrar el objetivo de la investigación. 

 
Entre las técnicas de investigación para la recopilación de datos están: la 

observación directa, la cual permitió obtener datos de la vida cotidiana de los 

habitantes así como los comportamientos y actividades que realizan individual y 
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colectivo es decir los patrones culturales que se presentan en la localidad, al mismo 

tiempo se hizo uso de las notas de campo en las que se plasman los hechos y 

situaciones relevantes, así como toda la información que se obtuvo a lo largo del 

trabajo de campo realizado, mediante la entrevista dirigida se recabó información 

detallada de lo que realizan tanto hombres como mujeres y las características que 

componen su formas de vida, mediante un guion elaborado para las historias de 

vida, fue como ayudaron a conocer de manera individual qué roles se trasmiten 

desde su niñez. Las fotografías, sirvieron como testimonios visuales para el sustento 

de la investigación donde se plasmó el rol y las funciones de hombres y mujeres 

dentro de la localidad, apoyándose de datos estadísticos que respaldan la 

información y fuentes bibliográficas. Entre las herramientas que se ocuparon fueron 

la cámara fotográfica, libreta de campo y la grabadora de voz que ayudo a obtener 

testimonios orales de la vida de cada informante. 

 
La recopilación de datos llevó a tener una relación con la gente, desde el tener que 

acercarte y estar presente en el lugar, percibiendo la realidad y problemáticas que 

son importantes para el trabajo de investigación. El proceso en campo ayuda para 

darle sustento y objetividad ya que las investigaciones de carácter científico social 

poseen dichas características con la finalidad de emitir un resultado. 

 
La información se obtuvo por medio del relato de hombres y mujeres que se 

entrevistaron en las afueras de sus casas sobre las experiencias que han tenido en 

su grupo familiar y social. Durante el primer acercamiento a la comunidad se 

realizaron 50 entrevistas, en el segundo acercamiento se aplicaron 25 cuestionarios 

de los cuales se seleccionaron a 5 informantes clave para llevar a cabo la entrevista 

dirigida, genealogías y además de ello, se obtuvieron cinco historias de vida que 

narran los momentos específicos de la vida de un hombre o una mujer en su vida 

cotidiana, así pues, con estos datos se tiene acceso a la realidad del sujeto. A partir 

de las vivencias expresadas en las historias de vida se puede percibir la transmisión 

y reproducción de los roles de acuerdo al género y estas a su vez se corroboran con 

las entrevistas realizadas. La intención de trabajar con personas de edades 
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múltiples es para observar las diferencias y similitudes respecto a los roles de 

mujeres y hombres que se han transmitido desde la familia. 

 
El espacio físico-geográfico donde se desarrolló el trabajo de campo es en el 

municipio de Temoaya, la intención es introducir al lector al lugar en el que se lleva 

a cabo la investigación, este municipio cuenta con 63 localidades de las cuales 

según la autora Ma. del Socorro Caballero en su libro Temoaya y su folklore: tres 

cuentan con casi un 100% de población indígena (Jiquipilco el viejo, San Pedro 

Abajo, Enthavi) y una con alrededor de un 80% (San Pedro Arriba) en comparación 

con datos de INEGI 2010, las localidades con mayor población son: 

 
 

Enthavi 4,744 

Jiquipilco el viejo 3,724 

Molino Abajo 4,330 

San Lorenzo Oyamel 5,753 

San Pedro Arriba 5,120 

San Pedro Abajo 7,040 

(INEGI Censo de población y vivienda 2010) 

 
 

Bajo los criterios propuestos tanto por la autora Ma. del Socorro como por el INEGI 

acerca de las localidades en que se concentra mayor índice de población indígena, 

es el cómo se escogió aleatoriamente la localidad de Enthavi, ubicada al nor-este 

de la cabecera municipal. Uno de los elementos que influyó en esta decisión fue 

que era una de las localidades con mayor número de población y la existencia de 

población indígena. El periodo de tiempo para la investigación fue de marzo del 

2015 a septiembre del 2017 de los cuales el primer año ayudó para hacer un 

recorrido de área a profundidad y adentrarnos en el contexto de la localidad e ir 

encaminando la investigación y en conjunto con la materia de Taller de Investigación 

Antropológica I y II, teniendo el tema ya definido, los próximos meses en campo 

sirvieron para identificar posibles informantes que correspondían al Taller de 

Investigación Antropológica III, posteriormente se continuo con el trabajo en campo 
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para llegar a obtener la información que se consiguió con las personas de la 

localidad que se presentan en esta investigación como informantes. 

 
Así, la estructura del trabajo se integra por cuatro capítulos: en el capítulo primero 

titulado ñMarco teórico conceptualò se divide en tres apartados que aborda el interés 

de estudio de la ciencia antropológica entre ellos la familia como unidad fundamental 

del aprendizaje cultural, los estudios de género como una construcción cultural 

desde la asignación de roles aprendidos en el grupo familiar. 

 
El segundo cap²tulo, ñEtnograf²a de la Localidad de Enthavi del Municipio de 

Temoayaò. Permite describir y ordenar la informaci·n obtenida, se expone los 

aspectos culturales de los habitantes, con la finalidad de que se tenga un panorama 

amplio del lugar. Se describe de manera general el municipio hasta llegar a la 

particularidad de la localidad de Enthavi primera sección, en ella hay nueve 

apartados en el cual se brinda aspectos históricos, ubicación tanto del municipio 

como de la localidad, servicios con los que cuenta y un panorama general de los 

habitantes y la localidad de Enthavi primera sección. 

 
ñLos roles de g®nero en la unidad familiar de Enthavi 1Û secci·nò corresponde al 

tercer capítulo en el que se describen aspectos importantes como, la estructura de 

parentesco tales como los tipos de familias, tipos de matrimonio y residencia de la 

localidad, la escolaridad de la población en el universo de estudio y con ello 

encaminado a los roles y estatus de la población de Entavhi. 

 
En el capítulo cuarto ñAnálisis sociocultural de la familia, en Entavhi primera sección 

del municipio de Temoaya, desde una perspectiva de g®neroò contiene tres 

apartados de los cuales se da una explicación de la relación que hay entre la familia 

otomí como unidad esencial para transmitir los roles y que con ello exista un 

reconocimiento y aceptación social. 
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Las limitaciones que se tuvieron al realizar la investigación fue la escasa información 

y bibliografía de la localidad de Enthavi porque si bien existen datos de las 

localidades vecinas como lo son San Pedro, se logró observar que los rasgos 

culturales son similares. En el diseño se contempló entrevistar al mismo número de 

hombres y mujeres de la localidad, para el caso de las entrevistas la cantidad de 

hombres al que se les aplicó difiere en proporción a las mujeres ya que las 

actividades de los varones obstaculizó el acercamiento puesto que se dedican al 

comercio, albañilería, obreros en fábricas fuera de su lugar de residencia y regresan 

a sus hogares a partir de las 7 de la noche en adelante, otros más regresan los fines 

de semana. 

 
Durante sábados y principalmente domingos tampoco se facilita el acercamiento 

con ellos pues se les observa jugando partidos de futbol o bien ingiriendo bebidas 

alcohólicas y otras sustancias con amigos o conocidos. Por esta razón se entenderá 

porque no se obtuvo el mismo acercamiento con los varones en comparación con 

las mujeres, pero sí se entrevistaron a aquellos que tienen negocios y aquellos que 

por su edad ya no trabajan. El hecho de que la cantidad de entrevistadas sea 

diferente al de los hombres no limita el resultado de la investigación ya que con la 

información obtenida de los hombres y mujeres a los cuales se les aplicó el 

instrumento, se pudo rescatar datos tanto de los roles masculinos como femeninos. 

El resultado de esta investigación antropológica con enfoque de género contribuye 

a explicar que los roles de género dependen de la cultura y la sociedad en la que 

se vive, con la finalidad de abrir la posibilidad de análisis tomando en cuenta factores 

de la vida cotidiana de las personas. 
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TEÓRICO CONCEPTUAL 
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Al hombre le ha interesado explorar su entorno no solo como un espacio en el que 

vive y se relaciona con los demás sino el cómo es que se dan esas formas de 

relacionarse, manteniendo así actividades que bien se establecen como funciones 

y que con el paso del tiempo se vuelven costumbres, tradiciones y roles que son 

transmitidos a las personas en un proceso de aprendizaje consciente o inconsciente 

y que hacen perteneciente a sus vidas. 

 
1.1 Antropología y Género 

 
La antropología es una disciplina de amplia visión de análisis, ocupada por estudiar 

las formas sobre las cuales la sociedad se organiza y ello recae en el término 

cultura, la cual engloba dichos elementos debido a que una de sus características 

es el holismo1, para esto entenderemos el concepto de antropología comenzando 

desde sus raíces etimológicas, de la siguiente manera: 

 
Anthropos, hombre y logos, tratado. De forma literal es precisamente la 

ciencia del hombre. La antropología es la ciencia que llega a unir la estructura 

de procesos biológicos y culturales que actúan en el pasado y en el presente 

sobe la especie humana y que producen la sociedad y la cultura 

contemporánea (Martínez, 2006: 8). 

 
Gracias a la antropología podemos entender a la cultura en la diversidad de la 

humanidad y entender al hombre en los ámbitos que se relaciona, como lo son 

familia, política, religión, economía, educación. Los antropólogos reconocen una 

variación de instituciones sociales como las antes mencionadas sin embargo la 

familia ha sido de vital importancia en la vida cotidiana de las sociedades y en los 

estudios de género. Así la antropología a través de su análisis da a conocer los 

aspectos sociales por los cuales se interpreta el ser humano y en la cual lo invisible 

o lo que se da por hecho se vuelve visible. 

 

1 Este principio se establece por la necesidad de conocer a las culturas en su totalidad, con todos 
sus elementos que la conforman y la relación entre ellos. Esta idea le permitió a Malinowski, obtener 
un conocimiento acabado, detallado de todos sus aspectos culturales (Ponce 2007: 84) 
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La ciencia antropológica se ha desenvuelto en diferentes áreas para el estudio de 

la sociedad, como los estudios de género ya que desde esta perspectiva se pueden 

realizar interpretaciones sobre las relaciones y roles otorgados al hombre y a la 

mujer inmersos en cada cultura, de este modo se entiende que: ñé la antropolog²a 

es muy vasta lo que facilita la proliferación de subdivisiones y paradigmas distintos, 

agrupados bajo una condicionante común: el hombreò (Espina, 1996: 11). Así pues, 

la antropología brinda elementos que permiten identificar el papel que desempeña 

cada género, puesto que el género no es universal por lo que en el caso de la 

localidad de Enthavi se describirá el modo en el que se construyen los roles a través 

de su cultura. 

 
1.1.1 Antecedentes del concepto género 

 
Desde la década de 1950 un psicólogo y fundador de la sexología, el Dr. John 

Monkey propuso la distinción entre sexo biológico y las características de 

personalidad que asociamos con él. Para ello recurrió a la distinción de dos palabras 

que hasta entonces eran prácticamente sinónimos en la lengua inglesa: los términos 

sex y gender2. El trabajo de Money guio al médico y psicoanalista Robert J. Stoller 

a retomar el interés de dirigir un estudio similar quien concluyó en 1969 que el 

comportamiento femenino o masculino se debía a su propia cultura y no a una 

cuestión biológica. De esta manera utilizo el concepto género para: 

 
Designar algunos de los tales fenómenos psicológicos, así como cabe hablar 

del sexo masculino o femenino también se puede aludir a la masculinidad y 

a la feminidad sin hacer referencia alguna a la anatomía o a la fisiología 

(Varela, 2005:134). 

 
Por lo anterior Stoller hace referencia entonces a que las comportamientos 

femeninos y masculinos responden a asignaciones socioculturales pues el individuo 

 

2 Serret, E. (2011) ñSexo, g®nero y feminismoò en Colección Equidad de género y democracia. Vol. 

1. México: Suprema Corte de Justicia de la Nación, 56p. 



16 
 

desde que nace absorbe distintas construcciones mentales de lo que debe ser y 

hacer, de tal manera que reproduce las características que sabe que lo van a 

distinguir del sexo opuesto. Es entonces que los conceptos sexo y género quedan 

totalmente diferenciados, considerando sexo como: una variante biológica que 

diferencia a miembros de una misma especie en machos y hembras. En el caso de 

la especie humana, en varones y mujeres3. Ambos conceptos son distintos, pero se 

encuentran estrechamente vinculados pues las características atribuidas para el 

hombre y la mujer no vienen inscritas en cada persona, estas se configuran con el 

conjunto de normas y prescripciones que dicta la sociedad y la cultura. 

 
Referirnos a este concepto puede ser confuso pues se llega a asociar solamente 

con la mujer por el uso que se hizo del concepto, ya que los primeros estudios se 

realizaron por feministas y una de las que tuvo mayor impacto en los estudios de 

género fue Simone de Beauvoir (1908-1986) escritora y filosofa existencialista, 

quien en su obra publicada en 1949, El segundo sexo en la que el objetivo principal 

es mostrar que, ñlas caracter²sticas humanas consideradas como ñfemeninasò son 

adquiridas por las mujeres mediante un complejo proceso individual y social, en vez 

de derivarse ñnaturalmenteò de su sexoò. As² pues, el t®rmino g®nero fue adoptado 

por las feministas para el sustento de sus discursos, pero en la actualidad ha ido 

más allá del marco feminista inicial, el uso de esta categoría se volvería clave para 

los estudios de científicos sociales en el análisis del mismo. 

 
La afirmaci·n que hace Beauvoir ñno se nace siendo mujer, se llega a serloò da pie 

a decir que no solamente aplica para la mujer sino también para el hombre. Las 

diferencias biológicas marcan una pauta para que el individuo se vaya formando en 

su grupo familiar y la sociedad en la que se está inmerso, por lo que la carga cultural 

que tiene una persona es esencial para la educación del individuo quien reflejará 

características propias de lo masculino o femenino. 

 

 

3 IEDEI, 1998, Unidad temática 1: 
https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/1039/1/images/capitulo_1.pd 
f 

https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/1039/1/images/capitulo_1.pdf
https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/1039/1/images/capitulo_1.pdf
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En la década de los setenta el concepto género, empezó a ser utilizado en las 

ciencias sociales, como una categor²a con una acepci·n espec²fica: ñel feminismo 

académico anglosajón impulso el uso de la categoría gender (género) en los años 

setenta, pretendiendo así diferenciar las construcciones sociales y culturales de las 

biol·gicas. Adem§s del objetivo cient²fico de comprender mejor la realidad socialò 

(Lamas, 1996:327). Desde este punto de vista, el concepto abre una perspectiva de 

análisis para abordar temas de las desigualdades que existen entre sexos tomando 

en cuenta de que lo femenino y masculino es una construcción cultural. 

 
Una vez que se ha entendido como es que fue ganando campo esta categoría, es 

necesario considerar cual es la definición que se le ha otorgado. Para la autora 

Marta Lamas se refiere a g®nero como ñEl conjunto de ideas, representaciones, 

prácticas y prescripciones sociales que una cultura desarrolla, desde la diferencia 

anatómica entre mujeres y hombres, para simbolizar y construir socialmente lo que 

es ñpropioò de los hombres (lo masculino) y lo que es ñpropioò de las mujeres (lo 

femenino)ò4
 

 
De acuerdo con lo que plantea Lamas es necesario comprender que las 

características que tiene el ser humano no dependen de lo biológico, es decir, no 

son innatas, sino que son atribuidas por medio de la cultura, de generación en 

generación. Se explica entonces sexo corresponde a un orden biológico y género a 

las construcciones aprendidas culturales del grupo social en el que se vive pues la 

diferencia sexual se usó durante siglos como la base de que las mujeres tuvieran 

ñpor naturalezaò destinos diferenciados, habilidades distintas, necesidades 

dispares, aspiraciones diferentes, sin embargo, esta forma de definir las cosas va 

encaminado a lo que ahora se entiende como género. 

 
 
 

4 Lamas, Marta, Diferencias de sexo, género y diferencia sexual. Cuicuilco [en 
linea] 2000, 7 (enero-abril) : [Fecha de consulta: septiembre de 2018] Disponible 
en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35101807> ISSN 1405-7778 

http://www.redalyc.org/articulo.oa
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1.1.2 Los estudios de género en la Antropología 

 
Distintos antropólogos han centrado sus intereses por estudios que tienen que ver 

con la organización social de géneros. Una de las primeras antropólogas 

norteamericanas que centra su interés en el análisis del comportamiento humano 

es Ruth Benedict trabajando con los indígenas de Norteamérica y quien enfatizó la 

importancia de la cultura frente a lo biológico, en su libro Patterns of culture (1934) 

expone el concepto de modelo cultural, pues para Benedict la diferencia entre 

grupos recae en la cultura y cada cultura está configurada de manera diferente, es 

decir, tiene su propia forma. Enfatiza que al antropólogo le interesa estudiar 

sociedades diferentes tomando una posición neutra para evitar toda clase de 

inclinación de la balanza en favor de uno: 

 
A él le interesa la conducta humanaé está interesado en la gran gama de la 

costumbre tal como se encuentra en culturas varias. Y su objeto es entender 

el modo en que esas culturas cambian y se diferencian; las diversas formas 

a través de las cuales se expresan, y la manera en que las costumbres de 

los pueblos accionan en las vidas de los individuos que los componen 

(Benedict, 1989: 14). 

 
La visión del antropólogo deber ser sin prejuicios para obtener un mejor resultado 

de la realidad estudiada y Benedict pionera feminista se desempeñó dentro del 

campo de las ciencias sociales concentrando sus intereses en los problemas que 

tenían las mujeres en oposición a los hombres por su condición social de inferioridad 

de su época. Mas tarde conocería a otra antropóloga, Margaret Mead quien también 

investigaría las razones culturales de injusticia que sufrían las mujeres en las 

sociedades occidentales y en sus estudios de personalidad analiza la atribución 

sociocultural de los roles de género. 

 
En su obra Sexo y Temperamento en tres sociedades primitivas (2006) Mead 

compara tres tribus distintas y describe cómo las sociedades se dividen por la 

diferenciaci·n de sexos, es decir que las caracter²sticas que se atribuyen ñpor 
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naturalezaò a mujeres y a hombres var²an considerablemente de una a otra, dando 

pie a un análisis de los roles culturalmente asignados que se reproducen por medio 

de patrones de comportamiento aprendidos a través de la familia. Tras sus 

observaciones se da cuenta que lo que consideramos naturalmente producido en 

hombres y mujeres en realidad es creación de la cultura y la sociedad. 

 
Una sociedad tiene sus propias ideas de lo que las mujeres y los hombres deben 

hacer, que a su vez van a diferenciarlos ñel concepto de género se desarrolla a partir 

de la noci·n de roles sexualesépara Mead esta divisi·n es arbitrariaélos rasgos 

de personalidad que llamamos masculinos y femeninos, se hallan tan débilmente 

unidos al sexo como lo está la vestimenta, las maneras y la forma de peinado que 

se asigna a cada sexo seg¼n la sociedad y la ®pocaò (Mead, 2006: 260), por tanto 

el género de cada persona es asignado y percibido en el estatus, materializándose 

en los roles que desempeñan, dependiendo de la cultura en donde se encuentre; la 

familia tiene como referente cumplir determinadas funciones, esto es la transmisión 

de la cultura, la cual va a ser enseñada y aprendida por los hijos quienes sabrán lo 

que les toca desempeñar a lo largo de su crecimiento hasta adoptarlos como propios 

y saber lo que es correspondiente a su género. 

 
Estas antropólogas consideradas como una de las primeras en tratar las 

problemáticas de géneros de su época se convirtieron en base para las 

investigaciones posteriores en torno a las temáticas de género. La antropología no 

ha dejado de lado este tema, para esto la antropóloga mexicana y feminista Martha 

Lamas en sus análisis de la cultura, llega a la conclusión de que el género se refiere 

a esas diferencias atribuidas culturalmente de lo que es propio de lo masculino y 

femenino y menciona el interés antropológico en el análisis de las diferencias entre 

sexos: ñla antropolog²a se ha interesado desde siempre en como la cultura expresa 

las diferencias entre varones y mujeres. Los papeles sexuales, supuestamente 

originados en una división de trabajo basada en la diferencia sexual biológica han 

sido descritos etnogr§ficamenteò (Lamas, 1996: 98). Las aportaciones respecto al 

tema de asignaciones de roles y que tan lejos esta del orden biológico es el cómo 
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se logró explicar que bien tiene que ver con una construcción cultural, sin embargo, 

su inter®s tambi®n lo dirige a que estas ñdiferenciasò entre hombres y mujeres 

genera desigualdad en los ámbitos tanto público como privado. 

 
El interés de Lamas es compatible como el de la antropóloga Marcela Lagarde quien 

hizo una exhaustiva descripción de los papeles de la mujer que lo interpreta como 

una forma de opresión que tiene por cumplir con lo que culturalmente se le ha 

asignado, descrito en su libro Los cautiverios de las mujeres: madreesposas, 

monjas, putas, presas y locas, trabajo en el que principalmente se enfoca en los 

roles que tiene la mujer en la vida familiar y social: 

 
Todas las mujeres por el solo hecho de serlo son madres y esposas, desde 

el nacimiento y aun antes las mujeres forman parte de una historia que las 

conforman como madre y esposas. La maternidad y la conyugalidad son las 

esferas vitales que organizan y conforman los estilos de vida femeninos, 

independientemente de la edad, de la clase social, de la definición nacional, 

religiosa o política de las mujeres (Lagarde, 2005: 363). 

 
Como lo menciona Lagarde el papel de la mujer se da por medio de las actividades 

que se les ha conferido desde la familia y opuestamente a los hombres como los 

proveedores de los gastos del hogar, haciéndolos así participes de la vida en familia 

y en sociedad preparándolos para los roles que desempeñaran a lo largo de su vida. 

De tal manera que la construcción de lo femenino y masculino pasa desapercibida 

en la vida cotidiana de una persona, ya que se va adquiriendo por medio de roles 

aprendidos desde los padres y en el contexto donde se desenvuelve la persona 

como es la escuela, amigos, parientes y demás miembros de la sociedad. 

 
Los interesados en estudiar esos temas en la ciencia antropológica en su mayoría 

han sido mujeres como ya se ha descrito hasta ahora, si dejar de lado la importancia 

que tiene tanto el hombre como la mujer en el orden social y pretendiendo así dar 
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un aporte para tomar en cuenta la cultura misma en la que los individuos se forman 

asumiendo actitudes y comportamientos según sus ideales. 

 
1.2 El valor sociocultural del grupo familiar 

 
La familia es elemento primordial dentro de este capítulo ya que se toma como 

institución base que rige la vida social y por la cual se aprende de la cultura a la que 

se pertenece debido a que cuando el individuo nace no es invención de él actuar 

por sí mismo, sino que los recibe por medio de la educación desde la infancia. 

 
Antropólogos han mostrado su interés por estudiar la familia, a simple vista se puede 

interpretar este tema como algo común, sin embargo, para los estudiosos 

antropólogos este tema es complejo, Lewis H. Morgan en su obra: La sociedad 

antigua (1993) describe las fases por las que ha pasado la institución familiar desde 

lo que llama salvajismo, barbarie y la civilización; Claude Lévi Strauss en su libro 

Las estructuras elementales del parentesco (1993) hace referencia que la vida 

familiar está presente en prácticamente todas las sociedades humanas, incluso en 

aquellas cuyas costumbres sexuales y educativas difieren en gran medida de las 

nuestras, por consecuente la familia está ligada a la unión de dos personas 

aprobada por la sociedad y los hijos de ambos, este hecho se encuentra en 

cualquier tipo de sociedad. 

 
Los autores antes mencionados se interesaron por estudiar a la familia y en quienes 

se encuentran principios básicos al tratarse de la familia como base de la sociedad, 

la cual se da a conocer en el presente trabajo. Por consiguiente, el estudiar a la 

familia como unidad social y no solo como institución que tiene distintas funciones, 

sino esa unidad en la que existen y se relacionan individuos con un determinado 

número de roles que harán que tenga un sentido de pertenencia y que contribuye a 

que haya una cohesión social. 

 
Durante la infancia el individuo comienza a aprender y formarse de los haceres y 

deberes que rigen su cultura y lo hace porque estas reglas son de carácter coactivo: 
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ñestos tipos de conducta o de pensar no solo son exteriores al individuo, sino que 

están dotados de una fuerza imperativa coercitiva, por la cual se le imponen, quieran 

o noò (Durkheim, 1994: 26), afirma que el individuo solo aprende lo previamente 

establecido puesto que le es inadmisible hacer otra cosa que no esté dentro de los 

parámetros culturales que se tiene, de no ser así estaría actuando en contra de lo 

que ñdebe serò y no ser²a correcto ante la sociedad, pudiendo llevar a una sanci·n 

por parte de sus miembros. 

 
Al hacer referencia de grupo familiar engloba ciertas características; Franco Pellotier 

(1992) en su libro Grupo doméstico y reproducción social señala que el grupo 

domestico es el espacio material donde confluyen las relaciones económicas y 

parentales; por lo que deja ver que la economía y el parentesco están 

conjuntamente estrechas por lo tanto engloba lo económico y la organización 

familiar de la cual se desprenden relaciones sociales que contribuyen en la 

reproducción y transmisión de roles y funciones a los integrantes de la familia. 

 
Este trabajo concentra las funciones y roles de los integrantes del grupo familiar, 

por lo que es relevante hacer mención de dicho concepto como parte de la 

sustentabilidad teórica del mismo; Franco Pellotier en el mismo libro mencionado en 

el párrafo anterior habla también de las funciones domésticas, dichas funciones 

están orientadas a la satisfacción de las necesidades y demandas que exige la 

reproducción social, el cual implica la transmisión y reproducción de modos de 

actuar e ideas y creencias con los que una persona va formando su identidad, ésta 

se da desde la infancia, por ejemplo, la preparación de alimentos, el lavado de ropa, 

la fabricación y reparación de enseres domésticos, el traslado de alimentos al lugar 

de trabajo entre otros, estas actividades son designadas a hombres y mujeres de 

cada grupo familiar y varían dependiendo en la sociedad donde en la que se viva. 

 
Franco Pellotier engloba las funciones y actividades que realizan los miembros de 

un grupo familiar en un solo concepto el cual es grupo domestico mencionando lo 

siguiente: ñlas funciones econ·micas, las domesticas, las residenciales, las de la 
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filiación, y las de la alianza matrimonial, todas ellas en conjunto dan cuenta de la 

estructura y funcionamiento del grupo dom®sticoò (Franco, 1992: 61). Para la 

investigación se retoman puntos de lo que es la parte del parentesco y las relaciones 

de los roles que cada integrante de la familia realiza como función dentro del grupo 

y así llegar hasta el estatus adquirido a consecuencia de estos. 

 
Debido a que a partir de los roles y funciones que se reproducen en la familia es 

como también va a ir reconociendo su propio estatus en la sociedad. Haciendo 

menci·n a Miller en Arizpe (1973:155) ñla composici·n de los grupos dom®sticos 

varia, no porque haya un regla abstracta de residencia que admita excepciones, 

sino porque los factores que influyen en el crecimiento y escisión de las familias 

producen efectos distintos en situaciones distintasò, es decir en cada sociedad las 

reglas de convivencia son distintas y desde el grupo familiar es como se estarán 

enseñando y estas a su vez son reproducidas por los mismos miembros de la familia 

a lo largo de su vida y en cuanto se forme una nueva familia. 

 
Ha resultado complicado formular una definición de familia y de carácter universal 

ya que las familias son de culturas diferentes y adoptan características por 

consecuente distintas pero la existencia de la familia radica en el valor e importancia 

que tiene el parentesco para la formación de un individuo y que influye además en 

la cohesión y relaciones que se dan en la misma sociedad ya que cada familia se 

encarga de trasmitir la cultura en la que una persona nace para que estos a su vez 

sean aprendidos y reproducidos por ellos, mismos haciéndolos parte de la cultura 

sin que el individuo haya sido consciente de todo el proceso de aprendizaje puesto 

que no se lo cuestiona, solo da por hecho que vive en un ambiente en el que las 

formas de ser, comportarse, las ideas deben seguirse realizando debido a que es 

ñlo correctoò. 

 
El hablar de familia se piensa como un grupo de personas en el que existe un 

sistema de relaciones que constituyen una parte integradora de los miembros a la 

sociedad, cada integrante convive entre sí aprendiendo las actividades que cada 
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uno desempeña. Está formada por un grupo de personas, las cuales están 

vinculadas por medio del parentesco comparten ciertas características como es el 

hogar, en este se dan relaciones entre los miembros como es la crianza y la 

socialización. 

 
Desde que el individuo va creciendo toma parte de los roles que la familia le designe, 

así tendrá una serie de elementos que determinen si está cumpliendo con lo 

culturalmente ñapropiadoò a su género puesto que están reproduciendo lo aprendido 

desde la unidad familiar y a través del tiempo ayudara a conformar su estatus. La 

vida familiar es compleja y para estudiarla hay que comprender su significado, por 

lo tanto: 

 
La familia es el determinante primario del destino de una persona. 

Proporciona el tono psicológico, el primer entorno cultural; es el criterio 

primario para establecer la posición social de una persona joven. La familia, 

construida como esta sobre genes compartidos, es también la depositadora 

de los detalles culturales compartidos y de confianza en una culturaò 

(Bohannan, 1992: 72). 

 
Siendo así la familia el nivel primario en donde un individuo comienza a socializar, 

su importancia es fundamental para lo que el individuo aprenderá y lo identificará 

como propio a su persona. De tal manera que la función de la familia es el operar la 

transmisión de normas, tradiciones y pautas culturales vigentes como se expone en 

las familias de la localidad de Enthavi. 

 
El autor Paul Schrecker hace alusión a que: la función básica de la familia consiste 

en la integración del recién nacido en la cultura durante sus años de formación, es 

decir, en su acondicionamiento a las normas y a las pautas vigentes en la respectiva 

civilización; las formas específicas de la familia dependen de las pautas concretas 

a que han acondicionarse los recién nacidos (Fromm y otros, 1998: 279-280) esto 

hace referencia a que la familia opera y contribuye a ser el instrumento para 
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transmitir todo aquello que entendemos por cultura, cabe mencionar que se puede 

incurrir a una ruptura de estas modificándola y por lo tanto se inculcaran a las 

nuevas generaciones, de esta manera que la familia se vuelve esencial para el 

aprendizaje sociocultural de individuo y con ello determinante en su formación. 

 
La organización familiar es elemental para la vida en sociedad, los miembros de la 

familia se vinculan entre sí por medio de la descendencia en la cual se dan las 

primeras relaciones familiares y de afinidad; los estudios del parentesco en general 

se centran en el comportamiento y formación de grupos sociales, el sistema de 

parentesco analiza la estructura de la familia desde la filiación, alianza y la 

prohibición del incesto, esto tomando como base el matrimonio, un ejemplo de estos 

estudios son los de Levi-Strauss (1993) en su obra: Las estructuras elementales del 

parentesco habla de las reglas del matrimonio en el que hace referencia a un 

sistema de intercambio, además de la temática del tabú y del incesto en donde la 

regla es la prohibición de casarse con la hermana, hija o madre ya que se tenía 

como obligación entregarlas a otra persona que no fuera de su propio linaje, de aquí 

un ejemplo de cómo se dan la relaciones de matrimonio; respecto a la localidad de 

Enthavi, el matrimonio se describe bajo sus propias términos y en donde el incesto 

no existe. 

 
Por otra parte, Radcliffe- Brown menciona que dos personas (o consanguíneos: kin) 

cuando una desciende de la otraé o cuando ambas descienden de un antepasado 

com¼n (é) el parentesco resulta del reconocimiento de una relaci·n social entre 

padres e hijos (as). Por lo cual se ha estado mencionando a lo largo del trabajo, la 

familia como institución base de toda sociedad por medio del cual el individuo inicia 

el proceso de socialización y con ello su reconocimiento e involucración con los 

demás miembros por lo tanto al hablar de sistema de parentesco se refiere al 

ñconjunto de regularidades que se pueden extraer del comportamiento de personas 

que, una con respecto a otra, están en relación de parentescoò (Dumont, 1975: 20). 

Por ende, el sistema de parentesco en otras palabras se toma como un sistema de 

orden el cual permite a un conjunto de personas vivir juntas en armonía, dando a 
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cada una sus propias funciones y roles que debe realizar, para llevar una vida social 

con un orden establecido recayendo de nuevo en que la familia es la encargada de 

que sea de esta manera. 

 
El tema de parentesco abarca distintos aspectos a estudiar, por lo que, el trabajo, 

solo se limita en abordar aspectos tales como el comportamiento y reglas, donde se 

resalta el orden dentro de la familia, con lo que se vincula las funciones y roles que 

debe realizar cada integrante de acuerdo a su género; puesto que dichos elementos 

son los que resultan visibles entre los habitantes de Enthavi 1ª sección, además de 

que permite una articulación más directa para analizar la importancia de la familia 

en la transmisión y reproducción de los roles de género como parte de un 

reconocimiento social el cual contribuye a la formación de cada integrante del grupo 

familiar. Estas relaciones de parentesco forman parte de una estructura social, ya 

que hay más elementos que componen tal estructura como es la economía, la 

religión entre otros; en el caso de Enthavi 1ª sección las funciones y normas que se 

le asignan a cada individuo es de acuerdo al género y esto deriva de la pertenencia 

a un grupo familiar de tal manera que los padres son los asignados para la 

transmisión de roles. 

 
1.2.1 La familia como reproductor y transmisor de cultura 

 
El termino familia designa una institución tan antigua desde las primeras existencias 

de la especie humana y con ello los primeros estudios puesto que las características 

van desde la prohibición del incesto, el comportamiento, reglas, líneas de 

descendencia, entre otros. Resulta difícil dar con precisión el origen y desarrollo de 

la familia, sin embargo, evidentemente dicha institución ha desempeñado y sigue 

despeñando un papel fundamental para la sociedad ya que desde la familia se 

educa al infante para que realice funciones aceptables ante la sociedad. 

 
El tomar como unidad de análisis a la familia requiere una conceptualización 

apropiada que permita abordar el estudio dentro de la realidad social de la localidad 

de Enthavi. De tal manera el análisis elaborado a lo largo del apartado se centra en 
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la revisión de las formas en que los investigadores han estudiado a la familia y a la 

cultura, para entender su función en cuanto a la transmisión y reproducción de los 

roles de género que fueron observadas en el área de estudio como las actividades 

en el hogar, fuera de él, rol de proveedor, madre, padre, hijo (a) espacios en los que 

se desenvuelven (públicos y privados). 

 
Para Castellan (1985) menciona que la familia es la reunión de individuos unidos 

por los vínculos de la sangre, que viven bajo el mismo techo o en un mismo conjunto 

de habitaciones con una comunidad de servicios y de acuerdo con la autora la 

familia también esta designada a conservar y transmitir costumbres, tradiciones y 

valores rigiendo de esta manera la vida de sus integrantes. Esto se refiere al orden 

que hay en las familias y por lo tanto en la sociedad reproduciendo así la cultura en 

la que han estado inmersos, lo cual sucede con las familias de Enthavi primera 

sección. 

 
La familia en términos generales es un agrupamiento de personas delimitado por 

redes de parentesco y localización espacial. Por tanto, tiene como funciones básicas 

la reproducción biológica, la satisfacción de necesidades vitales, la formación de los 

individuos, la transmisión de la cultura y la preparación para la incorporación de los 

hijos a la sociedad a la que pertenecen. Paul Schrecker en Fromm (1998) menciona 

que: ñla familia es una organizaci·n de diversos individuos basada en un origen 

común y destinado a conservar y transmitir determinados rasgos, posiciones, 

aptitudes y pautas de vida f²sicas, mentales y moralesò. Tomando en cuenta ello es 

importante mencionar que la familia desde la sociedad primitiva se puede 

considerada como base de la sociedad. Refiriendo a Tejera Gaona (1996) ñla familia 

es concebida como la unidad básica de la estructura de la sociedad, además de ser 

una institución social por medio de la cual se proporcionan roles y funciones a cada 

integranteò. Como institución es importante su preservación puesto que constituye 

un elemento indispensable para la conformación de toda sociedad de tal manera 

que cuenta con una propia organización para su funcionamiento, cada integrante lo 
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desempeñara a lo largo de su vida y cuando lleguen a formar su propia familia 

trasmitirán lo que sus padres les enseñaron a ellos. 

 
Refiriendo a Radcliffe Brown: ñLa funci·n de las instituciones es contribuir a la 

existencia o continuidad de la estructura socialò (Tejera, 1996: 97) por lo que la 

familia como ya se ha estado mencionando a lo largo del trabajo constituye un 

elemento fundamental en la estructura social, puesto que a través de ella se 

transmiten normas de conducta para la formación del infante y en esto recae la 

importancia de su transmisión. 

 
La institución de la familia está presente en todas las sociedades, si bien posee 

características distintivas, la presencia de las relaciones sociales que forman un 

grupo social se basan precisamente en redes familiares. La familia es la primera 

instancia de sociabilización que tiene la persona, a través de ella se aprenden las 

reglas de convivencia que rigen a la sociedad y su importancia va más allá de solo 

ser una institución educativa en la vida de un individuo. Es por ello que Robichaux 

(2005) menciona: ñé la familia y el grupo de parientes ten²an la responsabilidad de 

inculcarle los valores culturales. Tanto si era de origen noble como del común, 

hombre o mujer, su primera experiencia de vida se daba dentro del ámbito de la 

familia y el parentescoò Por tanto, es desde la infancia donde se van transmitiendo 

los valores culturales para la formación de roles por género contribuyendo a que los 

hombres y mujeres obtengan un reconocimiento social. 

 
De esta manera la familia como institución no solo cumple funciones biológicas sino 

también sociales, como ya se ha mencionado a lo largo de este capítulo, cada 

integrante tiene una función determinada siendo parte favorable de la unidad básica 

para la estructura de la sociedad. Para Shapiro (1975) en su obra ñHombre, cultura 

y sociedadò: Los antropólogos se han inclinado hacia la convicción de que la familia 

integrada por un hombre y una mujer unidos más o menos permanentemente con 

aprobación social y sus hijos, es un fenómeno universal, presente en todo tipo de 

sociedad. 
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Parecerá que la palabra familia sirve para designar un grupo social que ofrece por 

lo menos tres características: 1) encuentra su origen en el matrimonio, 2) consta de 

esposo, esposa e hijos nacidos de su unión, aunque pueda concebirse que otros 

parientes puedan encontrar acomodo al lado de ese grupo nuclear y 3) los miembros 

de la familia se mantienen unidos por a) lazos legales, b) derechos y obligaciones 

económicos, religiosos y de otro tipo, c) una red definida de prohibiciones y 

privilegios sexuales y una cantidad variable y diversificada de sentimientos 

psicológicos como amor, afecto, respeto, temor; respecto a lo ya mencionado es 

importante conocer estos aspectos de la familia puesto que ayuda a comprender los 

roles que son proporcionados de la familia y que forman parte de esta composición 

de la sociedad en relación a lo que identifica a un hombre y una mujer. 

 
Finalmente entendiendo que la ciencia antropológica ha basado sus estudios a 

través de la cultura; el comprender dicho término ayuda a entender en este trabajo 

el peso que tiene la cultura para su estudio. A la cultura la han tratado definir 

diversos autores puesto que no se comprendía que era lo que abarcaba este 

concepto, se usará la definición de Edward Burnet Tylor publicada en su libro 

ñPrimitive Cultureò en 1871 para comprender este término: 

 
La cultura es ese complejo conjunto que incluye el conocimiento, las 

creencias, las artes, la moral, las leyes, las costumbres y cualesquiera otras 

aptitudes, h§bitos adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad.ò 

(Tylor 1977: 19). 

 
Todo este conjunto que forma lo que Tylor llama cultura lo adquiere una persona 

por contacto con otras personas. Con ayuda de este concepto es como el ser 

humano ha comprendido que cada sociedad posee estas características pero que, 

a su vez se diferencian una de otra puesto que no solo existe una cultura para todas 

las sociedades existentes. La cultura además posee características que ayudan a 
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comprender mejor la investigación, para eso George Peter Murdock (1997) en su 

libro Cultura y Sociedad los enlista de la siguiente manera: 

 
1) La cultura es aprendida: la cultura no es transmitida biológicamente, 

adquiridas por cada individuo a través de su propia experiencia en la vida 

después del nacimiento. 

2) La cultura es inculcada: todos los animales son capaces de aprender, pero 

solo el hombre puede pasar a sus descendientes sus hábitos5 adquiridos en 

alguna medida considerable. Muchos de los hábitos aprendidos por los seres 

humanos son transmitidos de padres a hijos a través de generaciones 

sucesivas. 

Lo que refiere a lo anterior es que no se hereda genéticamente, sino que a través 

de otras personas y con ello se refiere a la familia es como va a aprender de la 

cultura en la que ya nació. 

3) La cultura es social: los hábitos de tipo cultural no solo son inculcados y luego 

transmitidos a través del tiempo; también son sociales, o sea, compartidos 

por los seres humanos que viven en sociedades o grupos organizados y se 

mantienen relativamente uniformes por la presión social, son hábitos de 

grupo. Los hábitos que los miembros de un grupo social comparten entre si 

constituye la cultura de ese grupo. 

4) La cultura es ideativa: hasta un grado considerable, los hábitos de grupo en 

los que consiste la cultura son conceptualizados (o verbalizados) como 

normas o pautas de conducta ideales. La mayoría de la gente se da cuenta 

en alto grado de sus propias normas culturales y puede diferenciarlas de sus 

hábitos puramente individuales. Por lo tanto, dentro de ciertos límites es útil 

concebir la cultura como algo ideacional y un elemento de la cultura como la 

idea aceptada tradicionalmente y sostenida por los miembros de un grupo o 

 
 
 

 
5 Usos establecidos por el tiempo, es decir, aquellas prácticas que han llegado a ser gradualmente aceptadas 

como formas apropiadas de conducta 
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subgrupo de que una clase determinada de conducta debe ajustarse a un 

precedente establecido. 

Debido a que la cultura es compartida hacia los mismos miembros de la sociedad 

es como se puede considerar lo que es propio de la mujer y del hombre, con ello 

reconocer el estatus de una persona puesto que se tienen los mismos constructos 

culturales. 

5) La cultura produce satisfacciones: forzosamente la cultura siempre satisface 

las necesidades biológicas básicas y las necesidades secundarias que se 

deriven de ella. Sus elementos son técnicas habituales probadas para 

satisfacer necesidades los impulsos humanos, en la interacción del hombre 

con el mundo externo de la naturaleza y con los demás hombres. Esta 

satisfacción refuerza los hábitos, los fortalece y los perpetua, mientras que la 

falta de satisfacción inevitablemente da por resultado su extinción o 

desaparición. Por lo tanto, los elementos de la cultura solo pueden continuar 

existiendo cuando proporcionan a los individuos un cierto margen de 

satisfacción. 

Los roles de género satisfacen necesidades que tienen que ver con las relaciones 

de parentesco que van desde el ámbito matrimonial, la familia y la forma de 

interactuar con los demás miembros de la sociedad. Estas necesidades no son 

meramente biológicas, sin embargo, tienen que ver con el orden sociocultural, por 

ejemplo, las formas de ser y actuar, ideologías, lengua. 

6) La cultura es adaptativa: la cultura cambia y el proceso de cambio parece ser 

adaptativo. Si las condiciones de vida cambian, las formas tradicionales dejan 

de proporcionar un margen de satisfacción y son eliminadas; surgen o se 

perciben nuevas necesidades, y se hacen nuevos ajustes culturales a ellas. 

7) La cultura es integrativa: como un producto del proceso de adaptación, los 

elementos de una determinada cultura suelen formar un todo congruente e 

integrado, la integración toma tiempo. 

La cultura posee determinadas características es importante resaltar que una de 

ellas es que es dinámica, es decir, que a través del tiempo sufre cambios, no puede 
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permanecer estática, sin embargo estos cambios no se dan en unas horas o 

semanas sino que tras el paso de los años es como se va modificando y también 

es coactiva, es decir, la persona no crea sus propias formas de interacción sino que 

al crecer va siendo moldeado dentro de su sociedad a la cual pertenece, es decir 

debe ser socializado. En todas las sociedades esto se logra durante la infancia, 

cuando la cultura del grupo es implantada por inculcación para que el niño o niña 

se ajuste a los papeles sociales que debe desempeñar, al ser de carácter coactivo 

es como dicha sociedad reproduce un patrón previamente establecido, es decir, 

solo hace lo que la sociedad ha hecho a través de tiempo por lo que el niño (a) forja 

sus ideas individuales a través de lo que le han enseñado sus padres, esto traerá 

consigo que desempeñe los roles de acuerdo a lo que es propio a su género. 

 
1.2.2 Familia y asignación de roles en relación al género 

 
La familia es el primer escalón donde se construye la identidad de un individuo es 

por ello que el rol otorga la posición de las personas, por mencionar una definición 

se dice que: un rol es un papel o función tomado o asumido por cualquier persona 

o estructura de la sociedad. La interpretación de los roles llama la atención sobre la 

forma en que el yo se presenta a los otros, o sobre lo que esperan unas de otras las 

personas que interactúan entre sí. (Barfiel 2000: 45). Los roles que se establecen 

en una familia sin duda corresponden a los roles de género, estos se dan por medio 

del proceso de enseñanza aprendizaje en la infancia de la persona, y 

posteriormente se convierte en modelo de comportamiento. 

 
El rol que aprende la persona en relación a su sexo, lo define socialmente y este 

varía de acuerdo con la familia y contexto cultural a la que pertenezca, desde la 

infancia se desarrollan diferentes tipos de aprendizajes como son el de 

comportamiento, con que jugar, dentro del hogar que actividades son propias para 

cada sexo (hombre ï mujer), el cómo vestirse e incluso como dirigirse hacia las 

demás personas. Cuando una persona nace no sabe que función en la sociedad le 

toca realizar esto se va aprendiendo con el paso del tiempo y por etapas en nuestra 

vida. Es ahí cuando la familia como principal escenario es donde se construye la 
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identidad de los individuos; así como afirma Lagarde (2005): la familia en el ámbito 

social y cultural privado es el espacio primario de permanencia, definición y de 

adscripción del sujeto, a través de ella las personas aprenden un sin número de 

códigos y comportamientos, los cuales se reproducen de generación en generación, 

asimismo es el primer lugar donde las personas inician el proceso de socialización, 

basado en los roles asignados a cada uno. La familia al ser el primer espacio en 

donde un individuo se desenvuelve y comienza a relacionarse, así es como va 

aprendiendo tanto de lo que le dicen como de lo que observa puesto que en los 

primeros años de su vida percibe y va reconociendo las maneras en cómo debe 

vestirse, hablar, actuar, lo que debe hacer y no hacer, por tanto, va distinguiendo 

las acciones que lo hacen ser hombre o mujer. 

 
La familia al ser una institución de la sociedad cualquiera que fuese establece 

normas o pautas de comportamiento que se espera observen en su conducta los 

miembros de la familia en sus relaciones mutuas, por lo tanto, existen pautas o 

normas de conducta de un padre y madre para con sus hijos, también de hijos para 

con sus padres, de una esposa para con su marido y viceversa, es decir es la misma 

familia quien colabora en la construcción de los roles a los miembros de la misma. 

La importancia que tiene la familia como transmisora de roles de género entre los 

integrantes de la misma, se puede mencionar que por medio de ella se instituye el 

estatus de una persona ante la sociedad y estos a su vez son regidos por normas y 

pautas culturales; es por ello que en el siguiente apartado se habla de la importancia 

del estatus de una persona ante la sociedad a partir de los roles que fueron 

aprendidos desde su grupo familiar y que por tanto van a contribuir al 

reconocimiento de los mismos ante el grupo social que pertenecen lo que 

representa en este caso la localidad de Enthavi primera sección. 

 
1.3 La importancia del estatus en sociedad 

 
No existe vida social organizada si las relaciones sociales que unen a las personas 

no estuvieran ordenadas e institucionalizadas y fueran predecibles al menos hasta 

cierto punto. Para mantener un sistema de relaciones ordenado, las personas deben 
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estar sometidas a cierto grado de compulsión y por eso en toda sociedad se 

reconocen y se acatan ciertas reglas, cierta coacción de comportamiento de las 

personas. El eslabón entre la sociedad considerada como el tejido de las relaciones 

que hay entre individuos que participan como miembros de un complejo conjunto de 

grupos sociales dentro de un todo más amplio y la cultura, especialmente en sus 

aspectos institucionales lo proporcionan los términos papel y estatus. Proporcionan 

un punto de enfoque para el análisis de instituciones, además de valor para 

establecer las relaciones entre el individuo, cultura y sociedad. Es por ello que de 

acuerdo con Chinoy (1966) menciona que ñEl status es una especie de título de 

identificación social que coloca a las personas en relación con otras y que implica 

tambi®n alguna clase de papelò, el cual deriva de observaciones b§sicas sobre la 

naturaleza de las instituciones; al considerar la variedad de las normas sociales, 

patrones de conducta, es importante tener en cuenta que solo algunas de ellas 

tienen aplicación universal para toda la gente. 

 
Así mismo para Radcliffe Brown en Tejera (1996) la estructura social puede 

distinguirse dos componentes: la estructura real y la estructura formal. En la primera 

habla de la vida cotidiana donde se distingue el estatus social, por ejemplo de 

soltero a casado, por lo que en la sociedad existe diferente reconocimiento en cada 

miembro de la familia según sea su posición social. La estructura formal es el 

conjunto de normas, reglas y costumbres que permanecen a través del tiempo y 

rigen las relaciones entre los individuos, son los deberes y derechos que a cada 

miembro le corresponde6. Para el análisis del estudio, el estatus social se retoma 

desde la perspectiva del autor citado, puesto que no implica un reconocimiento 

social por posición económica o riquezas sino por deberes, normas, 

responsabilidades que estos a su vez se relacionan con los roles que cada individuo 

va adquiriendo. 

 
 
 
 

 

6 Tejera Gaona, Héctor (1999) La Antropología, Tercer Milenio, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 

México. 
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ñLa estructura real es la sociedad tal y como existeé en ella podemos encontrar 

cambios a través del tiempoé los individuos pasan por diferentes etapas de su vida 

y, por consiguiente, adquieren diferentes estatus durante ella. En cada uno adquiere 

diferentes responsabilidades y atribuciones, las cuales acompañan a cada nivel de 

la vida socialò (Tejera 1996: 101). Por lo que implica un reconocimiento social desde 

la estructura real ya que en la vida cotidiana de los habitantes de Enthavi cuando 

una persona contrae matrimonio su estatus de ser un individuo soltero pasa a ser 

una persona casada y esta a su vez adquiere el reconocimiento de ñse¶or (a)ò, esto 

implican adquirir diferentes funciones a las de un soltero, y cierto respeto entre los 

habitantes de la localidad. 

 
La estructura formal analiza las normas las cuales se expresan con deberes y 

derechos, los conjuntos de estos de acuerdo con Radcliffe Brown constituyen el 

estatus social de un individuo, por tanto, cada individuo, dependiendo del lugar que 

ocupa en el sistema social, mantiene un determinado estatus (Tejera, 1996). La 

familia es la unidad esencial dentro de la estratificación social, cada persona 

adquiere su estatus original gracias a su familia, Harry L. Shapiro (1975) en su obra 

Hombre, cultura y sociedad hace mención de dos modos por medio de los cuales 

una persona obtiene sus posiciones de estatus. Algunas le son adscritas: se le 

asignan sin mucha referencia a sus habilidades personales. El estatus de hombre o 

mujer, de niño o de adulto, de hija o de hermana son estatus adscritos. Otros estatus 

son obtenidos por los esfuerzos personales de los individuos. En la sociedad, la 

posición de estatus de alcalde, medico, jugador en el equipo de futbol universitario, 

son estatus adquiridos. Se entiende entonces que tanto el estatus adscrito como el 

estatus social que explica Brown sirven para comprender mejor el contenido del 

trabajo puesto que hacer referencia tanto a los roles de hombres y mujeres y las 

actividades que son propias de cada uno, lo que conlleva a que se tenga un 

reconocimiento por parte de la sociedad que las reconoce. 

 
En acorde con lo mencionado en este primer capítulo, en la localidad de Enthavi se 

analiza la familia como institución que contribuye a la transmisión de los roles de 
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género y con ello a la construcción del estatus de cada individuo que forma parte de 

la localidad y que son reproducidos a lo largo de su vida, haciéndolos parte de la 

cultura en la que viven. 
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CAPÍTULO II. 

ETNOGRAFÍA DEL 

MUNICIPIO DE 

TEMOAYA, LOCALIDAD 
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La etnografía al ser el método por excelencia de la antropología ayudó a obtener 

información cualitativa tanto del lugar como de aspectos culturales ya que son 

importantes para entender la realidad en la que viven los habitantes del lugar y el 

contexto en que fue desarrollada la investigación, es por ello que en este apartado 

se narra el modo de vida de las personas, por lo que es importante adentrarse al 

lugar, en el cual se realiza una descripción general de lo que constituye el municipio 

de Temoaya para después referirnos particularmente a la localidad de Enthavi, 

como es, la ubicación geográfica y ubicación contextual en el que se localizan; 

momentos históricos para entender la realidad de la vida cotidiana de la población 

de Temoaya y en particular el caso de Enthavi; así como información verbal y no 

verbal, es decir lo que se puede observar a simple vista y lo que las personas 

platican, además hace referencia a las formas de pensar de la población 

encaminado a lo que dicen y hacen. 

 
El contexto es de suma importancia para comprender los pensares y acciones tanto 

de un individuo como de un grupo, puesto que estos han estado presentes desde 

generaciones pasadas, además tienden a modificarse debido a que la cultura en la 

que un individuo pertenece no prevalece estática. 

 
2.1 Localización 

 
El nombre de Temoaya proviene del náhuatl Temoayan, que se compone de los 

vocablos Temoa, derivado del verbo temo: "bajar o descender" y de yan, que es el 

efecto de la acción. Metaforicamente temoaya es "Lugar donde se desciende" o 

"Cuesta abajo". 

 

La palabra Temoaya es topográfica porque geográficamente el lugar se encuentra 

en una cuesta o ladera y para salir de él, hay que bajar parte del relieve municipal, 

el cual está integrado por una serie de cerros donde están asentadas diversas 

comunidades  cuyos  pobladores  deben  bajar  para  llegar   a   la   cabecera.  

Está compuesto por el ideograma de tepetl "lugar, sitio o cerro" y el de otli "camino", 
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donde las huellas del caminante se hayan descendiendo para indicar que se trata 

de un "lugar de bajada". 

Glifo 
 

Fuente: http: http://www.inafed.gob.mx 
 
 

El municipio se localiza en la parte centro-norte del Estado de México, a una altura 

promedio de 2,680 metros sobre el nivel del mar. Está ubicado entre las 

coordenadas geográficas 19° 28´50´´ latitud norte y 99°36´12´´ longitud oeste. La 

superficie territorial de dicho municipio es de aproximadamente 199.63 kilómetros 

cuadrados. 

Mapa 1. Regiones y municipios del estado de México 

Fuente: http://www.soymexiquense.com 

http://www.inafed.gob.mx/
http://www.soymexiquense.com/
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Limita al norte con Jiquipilco y Nicolás Romero, al sur con Toluca y Otzolotepec, al 

este con Isidro Fabela, Jilotzingo y Otzolotepec, al oeste con Ixtlahuaca y Almoloya 

de Juárez. 

Mapa 2. Colindancias del municipio de Temoaya 
 

Fuente: http://www.municipios.mx 
 

El municipio de Temoaya se encuentra integrado por 8 regiones, y cada región por 

diversas localidades, dando un total de 63 localidades7, la localidad de Enthavi en 

la cual se trabaja la investigación es parte del municipio de Temoaya, además que 

esta se encuentra entre las localidades de la región 7, como referencia orientadora 

e informadora con fines de la propia investigación. 

 
2.1.1 Localización de la localidad de Enthavi 1ª sección 

 
El nombre de Enthavi tiene origen otomí, significa arado, es una herramienta que 

se utiliza en el trabajo de cultivo de tierras" (Fuente: trabajo de campo). Este 

significado lo saben las personas del lugar, reconocido y transmitido oralmente entre 

los mismos habitantes de la localidad por lo que no existe fuente escrita oficial que 

nos indique un dato del significado. 

 
 
 
 
 

7 (Plan de desarrollo municipal 2016-2018 Temoaya) 

http://www.municipios.mx/
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Enthavi se localiza al noreste de la cabecera municipal, colinda al norte con 

Jiquipilco, al noroeste con Tlaltenanguito, al sur con San Pedro Abajo y al noreste 

con San Pedro Arriba. 

 
Mapa 3. Colindancias localidad Enthavi 

Fuente: Google Maps 

 

 

La localidad de Enthavi está dividida en 4 secciones, Enthavi Centro, Enthavi 1ª 

sección, Enthavi 2ª sección y Enthavi 3ª sección, se encuentra topográficamente a 

una mediana altura de 2750 metros a nivel del mar; caracterizada a simple vista por 

estar en lomas, actualmente hay concentración de casas en las 3 secciones y en el 

centro y ya que el municipio al que pertenece Enthavi está asentada entre cerros y 

lomas, se puede percibir físicamente que las calles y casas de la localidad de 

Enthavi 1ª no estén construidas sobre una superficie plana. 
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Entrada a la localidad de Enthavi 1ª sección 
 

Fuente: trabajo de campo 2017 N.N.R y L.I.M. 

 
 
 

2.2 Antecedentes históricos 

 
Observando el asentamiento de la población en Temoaya, es posible apreciar 

paisaje montañoso, donde se destacan diferentes cerros como Gordo, Los lobos, 

Xitoxi, Nepeni, Catedral, Cervantes, Las tablas y Las navajas; donde se observa el 

establecimiento de la población con presencia de la cultura otomí, ya que desde 

épocas remotas como lo menciona el autor Arroyo (1985) probablemente Temoaya 

desciende de raíces olmecas, provenientes de la costa del golfo de México y se 

habitó la zona por tribus de origen otomí. 

 
Temoaya como municipio surgió por la división de Xiquipilco, a raíz de la conquista 

emprendida por los Mexicas a fines del siglo XV, pero fue hasta el siglo XVI cuando 

aparece el nombre Temoaya, la población tuvo una modificación en cuanto la 

religión, lengua, vestimenta a raíz de los conquistadores que llegaron al territorio los 

matlatzincas, aztecas y españoles. 

 
Temoaya es considerado, actualmente, el municipio que cuenta con el mayor 

número de habitantes de la etnia otomí en el Estado de México, los cuales han sido 

considerados la "primera luz en el amanecer de nuestra historia". Al tener gran 

importancia histórica como grupo étnico, el gobierno del Estado de México realizó 
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la construcción en 1980 del Centro Ceremonial Otomí como un monumento 

destinado a preservar las tradiciones y rescatar la identidad de este pueblo. 

 
Originalmente en la creación del centro ceremonial otomí se intentaron incorporar 

rasgos característicos propios a la cultura de la población construyéndose en el año 

de 1980, usándose para ceremonias, ancestrales y sagradas del pueblo otomí, es 

un centro ceremonial religioso que muestra la presencia de la etnia otomí, la cual 

se estableció en este valle, años atrás de la conquista española. Otro objetivo que 

tiene el centro ceremonial otomí es la visita turística, los habitantes venden 

artesanías en un espacio exclusivo dentro del mismo. 

 
Centro ceremonial 

Fuente: trabajo de campo 2017 N.N.R.G. Y L.I.M. 

 
 

Ahora bien, durante el período de la conquista que se dio paso a que los 

franciscanos adoctrinaran a los habitantes en la religión católica y es entonces como 

se construyó el primer templo en 1970 dedicada a santo Santiago apóstol patrono 

del Municipio, en el año de 1986 recibió el título de santuario. 
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Santuario, en honor al apóstol Santiago 

Fuente: (Trabajo de campo N.N.R.G. Y L.I.M. 2017) 
 
 

 

2.3 Población 

 
El Municipio de Temoaya está conformado por un total de 90,010 habitantes de los 

cuales Enthavi es una de las localidades con destacado número en población 

contando con 4,744 según el censo de 2010 realizado por INEGI.8
 

 
 

2010 

Hombres Mujeres Total 

2349 2395 4,744 

Fuente: elaboración propia N.N.R y L.I.M. 

 

 

En la anterior tabla se muestra que tiene un total de 4,744 habitantes en la localidad 

de Enthavi 1ª sección de los cuales se hace la distinción que 2,349 son hombres y 

2,395 son mujeres; estos datos sirven como fuente informativa del número de 

 

 

8 Inegi: http://www.beta.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=15#) 

http://www.beta.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=15
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población que existe en la localidad, para sustento de la investigación y como dato 

cuantitativo del número de personas que habitan la localidad estudiada. 

 
En particular dentro de la localidad de Enthavi primera sección, existe un número 

aproximado de 800 familias (Fuente trabajo de campo: Entrevista con fiscal 2017, 

Ricardo). Familias de las cuales se describe la forma de vida de sus miembros y la 

participación en las actividades de su grupo y al ser una de las comunidades con 

destacado índice de población también es una localidad con mayor población 

indígena otomí. 

 
Determinados aspectos de la población y del lugar pueden estar asociados a lo que 

se considera como ñtradicionalò o rasgos atribuidos a los pueblos originarios que, 

para el trabajo de investigación, son datos relevantes, con información como la ya 

mencionada se va dando una descripción panorámica del contexto de vida de las 

familias estudiadas. Por ende, en la vida de una persona influyen diferentes 

aspectos como es su contexto físico y social para formar la identidad de un individuo 

y junto con ello apropiarse del rol correspondiente al género de cada persona, como 

forma de vida aceptada y atribuida culturalmente. 

 
En este apartado como ya se había mencionado anteriormente pretende dar 

información relevante del contexto físico en donde habitan las familias estudiadas 

para el análisis de la propia investigación es por eso que en los diferentes sub 

apartados se va detallando aspectos que influyen en el día a día de las familias y 

por tanto en los roles que son transmitidos tanto a hombres como mujeres. 

 
2.4 Infraestructura, servicios de comunicación y transporte 

 
En la localidad de Enthavi primera sección existen casas construidas con diferente 

tipo de material como adobe, techo de tejas, puertas y ventanas de madera, piso de 

tierra, cabe mencionar que éstas ya son poco visibles debido a que también hay 

construcciones o están aún en construcción, con material industrializado, como 
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block, tabiques, cemento varillas, azulejos, ventanas y puertas de metal o aluminio 

con vidrio y piso firme de cemento, éstas casas tienen uno, dos o hasta tres niveles. 

 
Las casas no se encuentran bardeadas alrededor del terreno o de la construcción 

de la habitaciones, esto permite a las personas tener sembradío de traspatio y bien 

tener a sus animales como gallinas, guajolotes, pollos, gallos, borregos, perros al 

aire libre, también hay relaciones interpersonales a cualquier momento del día como 

ejemplo cuando las mujeres se encuentran lavando trastes o ropa que están 

realizando sus actividades diarias y al mismo tiempo mantiene una plática entre 

ellas o bien entre los niños de diferentes familias pueden jugar afuera de sus 

habitaciones, pero al mismo tiempo en el área de sus terrenos, esto en comparación 

a la construcción de las casas de la ciudad. 

 
Los tamaños de las casas están en función de los integrantes de una familia pues 

las casas que tienden a ser de un piso están conformadas por familias nucleares 

que no van más allá de seis integrantes, las construcciones de casa habitación que 

son de dos a tres pisos suelen ser de familias extensas en las que hay más 

miembros como lo son abuelos, padres e hijos; en ambos casos al tener físicamente 

un espacio parcialmente reducido permite tener un contacto más estrecho entre los 

integrantes de las familias. 

 
La siguiente fotografía es un ejemplo de casa de una familia nuclear donde habitan 

solo padre, madre e hijos y donde se observa que alrededor de la construcción no 

hay barda que divida el terreno de otro. 
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Casa con material industrializado 

Fuente: trabajo de campo 2017, N.N.R.G. Y L.I.M. 

 

 

Hay construcciones de casa habitación con negocios familiares como tiendas de 

abarrotes, puestos de dulces, pollerías, señoras que hacen tortillas hechas a mano 

y ferreterías, entre otros, como una fuente de ingresos, estos son lugares donde 

tienen como función, puntos de reunión entre personas vecinas o bien un punto en 

donde existen relaciones sociales entre diferentes personas. 

 
Como ejemplo en los puestos de dulces se reúnen los niños por un momento rápido 

a la hora de ir a comprar y se escuchan pláticas sobre todo de sí hicieron tarea o 

para ponerse de acuerdo para salir a jugar o bien otro ejemplo es donde hay 

negocios de señoras que hacen tortillas hechas a mano ahí se observan a mujeres 

platicando entre ellas de diferentes temas familiares o vecinales. 

 
La población recolecta leña, esta se utiliza para el suministro de alimentos y agua 

con la cual cocinan y calientan el agua para bañarse, también tienen estufa de gas, 

pero al ser la leña la fuente primaria de combustible hace que el uso de gas sea 

menor o poco frecuente. Véase la siguiente imagen como ejemplo de lo ya 

mencionado. 
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Señor llevando leña a su casa 

Fuente: trabajo de campo 2017 N.R.G y L.I.M 

 
 

Otro dato visual que se rescata en esta fotografía es el tipo de construcción de 

vivienda, ya que esta es de dos plantas y como ya se había mencionado en algunos 

párrafos anteriores en este tipo de viviendas habitan familias extensas donde dentro 

de los integrantes son abuelas, hijos y nietos. 

 
Otro aspecto físico que permite tener comunicación entre localidades son las calles 

que se encuentran pavimentadas, y por tanto hay fácil acceso a la localidad, también 

existen veredas estas se encuentran de terracería, las cuales son utilizadas por los 

peatones, para llegar de un lugar a otro dentro de la misma localidad, como atajos 

y que su camino sea corto al llegar a sus casas y bien a otro lugar, esto se muestra 

en la siguiente fotografía. 



49  

Mujeres caminado por la vereda, a través de la milpa. 

Fuente: trabajo de campo 2017 N.R y L.I.M. 

 

 

En cuanto a los servicios básicos con los que se cuenta la localidad son energía 

eléctrica para las casas y negocios, así como para la vía pública, debido a que el 

agua es un elemento vital para la vida del ser humano la existencia de este recurso 

en los hogares es indispensable, en el caso de la localidad de Enthavi cuenta con 

agua potable para los hogares, también se cuenta con drenaje que se deja ver a 

simple vista. 

Servicios públicos 

Fuente: trabajo de campo 2017 N.R.G y L.I.M 

 
 

En la fotografía anterior se observan los servicios públicos ya antes mencionados 

con los que cuenta la localidad y estos son relevantes para el trabajo de 
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investigación porque son usados en el día a día de cada habitante facilitándoles los 

roles de cada persona. 

 
Al contar con calles conectoras hacia las localidades vecinas ayuda a que el 

transporte pueda llegar a la localidad y así ser usado por los habitantes de Enthavi 

1ª sección alguno, estos transportes son taxis colectivos que van desde la cabecera 

municipal hacia las diferentes localidades de Temoaya los taxis que se van a 

Enthavi pasan por lo que conocen como la ñJuquilitaò por una imagen de la Virgen 

de Juquila que se encuentra en el camino siendo la entrada a San Pedro Abajo en 

donde primero se verá el templo y la cancha a un costado, más adelante esta un 

puente que conocen como Xoté; la cuota del transporte es de $10 y su base esta 

atrás del templo católico de la cabecera municipal (trabajo de campo 2017). 

 
Las personas que bajan a la cabecera municipal usan también el servicio de taxis 

quienes los dejan en el centro, la ñglorietaò o el ñmoduloò (se le conoce así al sitio en 

donde hay transporte para la ciudad de Toluca y la ciudad de México). El dato 

relevante a partir de esta descripción es tener un panorama físico de la localidad 

para poder contextualizar la forma de transportarse de las personas en su vida 

cotidiana. 

Taxis colectivos 

Fuente: trabajo de campo 2017 N.R.G y L.I.M 
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En la fotografía se observa de manera gráfica el taxi colectivo que utilizan los 

habitantes para realizar traslados fuera de su localidad, ya sea para ir a escuelas, 

trabajo o ir al centro de Temoaya, ya que en sus días de descanso las personas van 

a pasear, a comer o a comprar su mandado en la cabecera municipal. 

 
En cuanto al deporte los habitantes de Enthavi practican futbol, dentro de la misma 

localidad, existe un campo de futbol donde habitantes de la misma se reúnen los 

domingos para jugar o ver los partidos, en este espacio se forman equipos de 

hombres y mujeres y se realiza una liga entre los equipos existentes en la localidad, 

aventajan los equipos de varones en el juego. 

 
Los asistentes suelen ser amigos o los hijos de los padres que están en un equipo, 

se puede observar que los asistentes se entretienen al presenciar el juego y es una 

manera de tener pláticas entre vecinos, amigos y familiares, la asistencia de mujeres 

es en menor cantidad a comparación de la asistencia de hombres. 

 
Equipo jugando futbol 

(Fuente N.R.G y L.I.M trabajo de campo 2017) 

 
 

Este espacio es el único con el que cuenta la localidad para realizar deporte ya que 

no existen canchas de basquetbol u otro centro deportivo o recreativo, solo en el 

interior de las escuelas como primaria, secundaria y bachilleres se cuenta con estos 
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espacios los cuales son exclusivos para los alumnos, es entonces que las personas 

adultas y jóvenes que no asisten a la escuela, el campo de futbol es el único lugar 

que tiene para realizar algún deporte que en este caso es futbol; los niños y jóvenes 

que están en edad escolar tiene otras opciones de realizar diferentes deportes al 

futbol. Las mujeres que están casadas solo asisten al campo, siempre y cuando 

asista el esposo, regularmente las mujeres que son solteras son las que conforman 

los equipos de futbol femenil y las que asisten al campo de futbol. 

 
Ahora bien, en cuanto al transporte particular, hay habitantes que cuentan con auto 

propio, el cual le es de ayuda para tener un traslado con mayor facilidad de un lugar 

a otro, para los comerciantes el contar con auto propio no es solo exclusivo para la 

familia si no que es un medio de transporte para sus productos, como es el caso de 

camionetas que usan para ello, el tener un auto propio para el caso de la localidad 

de Enthavi, es significado de un nivel económico estable y de un menor número de 

carencia para satisfacer las necesidades básicas como grupo familiar. 

 
Autos particulares 

Fuente: trabajo de campo 2017 N.R.G y L.I.M 

 

 

En la fotografía tomada en la localidad se observa automóviles particulares fuera de 

las casas, los cuales son de uso exclusivo para cada familia, el cual son el medio 

de transporte para algunas familias de Enthavi. 






































































































































































































