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safío de huexotzincas y mexicas, y quien prefirió una encumbrada 
muerte a la vida sin honor. Por sus loables atributos ha pasado a per
tenecer a la categoría de héroe. 

El estudio de estos personajes, cuyo origen en numerosos casos se 
vincula con lo divino, con su genealogía sobrehumana, puede reali
zarse, como se indicó anteriormente, desde distintos enfoques: histó
rico, antropológico y literario. Respecto a este último, además de las 
tradicionales formas de aproximación a los textos, existen hoy 
novedosos métodos que intentan explicar de manera más puntual la 
naturaleza y las funciones que cumplen los actores que intervienen en 
el relato. El análisis semiológico, por su parte, explica la conforma
ción actancial del héroe en su doble dimensión histórica y mítica, en 
su ubicación temporal y en su constante resigniflcación diacrónica. 

En la génesis de las culturas, en las confrontaciones bélicas entre 
los pueblos o en la lucha por ciertos ideales han existido seres privile
giados que han sobresalido por sus incomparables cualidades y su es
píritu inquebrantable. Hoy por hoy parece, sin embargo, que la 
incorporación de estos personajes legendarios en la explicación de ta
les sucesos pudiera restar "objetividad" a los estudios históricos. Elli
bro El héroe entre el mito y la historia es una muestra de lo contrario 
pues analiza la manera en que estos peculiares personajes han insidido 
en el devenir y cómo sus hazañas han sido constantemente enriqueci
das con diversos significados. 

Esperamos que en un segundo volumen se dé cabida también a la 
figura de la heroína que resulta igualmente interesante y reveladora: 
La Malinche, Cleopatra, Pentesilea, Juana de Arco, entre otras, requie
ren asimismo una re interpretación a la luz del nuevo milenio. 

PILAR MÁYNEZ 

Johannes Neurath: Lasfiestas de la Casa Grande. Colección Etnografía en el 
Nuevo Milenio, Serie Estudios Monográficos. CONACULTA-INAH-Uni
versidad de Guadalajara 2002, 379. p. 

Las fiestas de la Casa Grande es un libro ambicioso que trata de temas 
antropológicos complejos. Johannes Neurath se propuso una tarea di
fícil. La ha emprendido con gran entusiasmo, persistencia y capaci
dad. Entre 1992 y 1997 realizó numerosas temporadas de campo que 
hicieron posible la densa y detallada descripción etnográfica que for
ma la base empírica de este libro. Ciertamente el trabajo de campo 
entre los huicholes constituye un gran desafío. La lejanía de la Sierra 
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del Gran Nayar y las dificultades de llevar a cabo la investigación 
etnográfica son la causa por la que no se han realizado muchos estu
dios sobre los grupos étnicos de esta región ubicada entre los estados 
de jalisco, Nayarit, Zacatecas y Durango. En cuanto al tema del ciclo 
anual de fiestas de Keuruwit+a (La Latas), ranchería perteneciente a 
la cabecera de Tuapurie-Santa Catarina Cuexcomatitán, este libro re
presenta la primera monografla detallada que investiga este tema em
pírica y teóricamente. Por otra parte, hay que destacar que este estudio 
es continuación y forma parte de una serie de publicaciones sobre las 
culturas del Gran Nayar que jesús jáuregui y johannes Neurath 
(coords. 1998, 2003, s. f.) han iniciado recientemente, y que tienen 
una gran trascendencia para la investigación sobre esta región. 

Para su estudio novedoso johannes Neurath se apoya en, retoma 
y continúa las investigaciones pioneras que Konrad Theodor Preuss, 
etnólogo alemán, emprendió a fines del siglo XIX y principios del xx 
entre los coras, los huicholes, los mexicaneros y los tepecanos del Gran 
Nayar. Preuss combinó la observación de campo de su prolongado viaje 
de estudio, con el registro de mitos y oraciones en lengua original, 
textos que constituyen un testimonio invaluable sobre la religión de 
los indígenas del Gran Nayar. El acceso al registro de estos mitos es 
hoy día una tarea extremadamente difícil ya que de acuerdo a Neurath, 
si bien se permite la presencia del antropólogo en las fiestas, los espe
cialistas rituales y la comunidad no permiten el registro con grabado
ra y medios audio-visuales. 

Preuss se adhirió al enfoque de que las fiestas constituyen una reali
zación dramática del mito y en este sentido investigó también esta rela
ción entre los mitos y las fiestas del Gran Nayar. Neurath retoma muchas 
interpretaciones teóricas y temáticas de este destacado investigador que 
hizo las primeras propuestas acerca de temas que hasta el día de hoy 
siguen siendo fundamentales en la interpretación de la religión huichola: 
por ejemplo, los temas míticos de la lucha cósmica entre las fuerzas os
curas de la noche y del inframundo, y las fuerzas luminosas del mundo 
de arriba dominado por el sol; la creación del mundo y la batalla astral; 
la boda del cultivador con la 5 diosas de la lluvia; y otros más. 

En el capítulo 1 y a lo largo del libro, Neurath presenta plantea
mientos teóricos precisos y sofisticados que parten de una crítica de los 
estudios que se han hecho sobre el Gran Nayar. En el capítulo 1 hace 
una reseña exhaustiva de la bibliografía que muestra su amplio manejo 
del tema y su propia posición crítica. Retoma los planteamientos de al
gunos autores modernos, sobre todo en lo que se refiere al tema de la 
relación entre ritual y reproducción cultural. En este sentido, Neurath 
adopta los conceptos fundamentales de Maurice Bloch (1986, 1989, 
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1992), destacado antropólogo franco-inglés quien a partir de sus pro
pias investigaciones en Madagascar, propone que los procesos rituales 
deben ser estudiados tanto etnográfica como etnohistÓricamente. Al 
analizar las transformaciones que experimenta un sistema ritual a lo 
largo de la historia, se pueden distinguir los aspectos que se van adap
tando a diferentes circunstancias y las estructuras que permanecen re
lativamente constantes (p.32). Estas últimas se pueden considerar 
prácticas que fundamentan la continuidad de una cultura específica 
(Bloch 1986: 11). Asimismo facilitan la experiencia colectiva de vivir una 
tradición ancestral ininterrumpida (p.32). 

En el caso de los huicholes, Neurath sigue un enfoque que combi
na el análisis etnográfico con el estudio de la historia del Gran Nayar 
planteando este desarrollo histórico dentro de un sistema regional de 
transformaciones. 

En este sentido, Neurath da una descripción de la región del Gran 
Nayar, y específicamente de los asentamientos de los huicholes, y pro
porciona datos históricos sumamente interesantes acerca de la región 
-muchos de ellos novedosos y extraídos de información de crónicas 
antiguas. De estos datos históricos se desprende información revela
dora acerca de la estrecha relación que existía entre las prácticas reli
giosas y los procesos políticos de la región (caps.l y 2). 

En el capítulo 3, Neurath analiza los elementos que definen "el 
complejo mitote" como el complejo ritual más característico que com
parten los cuatro grupos indígenas del Gran Nayar. Siendo expresio
nes contemporáneas de un antiguo complejo ritual -probablemente 
de arraigo "chichimeca"- los mitotes nayaritas comparten una serie 
de características estructurales que por primera vez fueron señalados 
por Konrad Theodor Preuss a principios del siglo xx. 

Los restantes capítulos (5-11), o sea la mayor parte del libro (p.121 
327), están dedicados al estudio de la ritualidad huichola. Aunque 
Neurath pone un gran énfasis en el estudio de los aspectos simbólicos 
de los ritos, su análisis parte al mismo tiempo de una descripción de 
la estructura social y las unidades territoriales de las comunidades 
huicholas que en orden ascendente son la ranchería (unidad de resi
dencia de las familias bilaterales); el centro ceremonial o Casa Gran
de; y la cabecera. En términos de la organización ceremonial, a la 
ranchería le corresponden los templos xiriki o adoratorios parentales; 
el centro ceremonial o Casa Grande consiste de varias construcciones 
de templos, la principal de ellas es el tuki o templo de la diosa madre; 
y finalmente, la tercera categoría es constituida por la cabecera con su 
iglesia católica (cap.5). Esta distinción que Neurath establece entre los 
diferentes niveles de la estructura social y las unidades rituales corres
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pondientes, resulta en un lúcido análisis de la religión huichola que 
permite también discernir los procesos de transformaciones históri
cas a través del tiempo. 

La discusión de los diferentes niveles de la organización social y 
cetemonial nos hacen vislumbrar cómo funcionan realmente, cómo se 
produce la integración entre la sociedad y el ritual. Esta discusión tam
bién resulta muy sugerente para el estudio de la organización socio-po
lítica de la Mesoamérica prehispánica en relación con la organización 
ceremonial (cfr. Carrasco y Broda eds. 1976, 1978). 

En la actualidad la unidad ritual mínima es el xiriki, el culto del 
templo parental, que según Neurath, "puede ser suficiente para re
producir lo esencial de la cultura huichola" (p. 155). Las fiestas del 
xiriki que Neurath describe en el capítulo 6, nunca se habían docu
mentado etnográficamente en tanto detalle. 

Los capítulos 7 -10 están dedicados a las celebraciones de las fies
tas del tukiPa o la Casa Grande. En el capítulo 7 el autor presenta con
sideraciones teóricas acerca del estudio del pensamiento mítico y las 
representaciones colectivas y es ahí donde Neurath introduce además 
de los conceptos de Bloch, Mauss, Godelier y otros, algunos análisis 
de Levi-Strauss, así como de Carsten y Hugh-J ones (1995), conceptos 
que se aplican al estudio de los principales templos del tukiPa. Neurath 
afirma que "cada tukiPa ocupa el centro de un amplio sistema de co
rrespondencias simbólicas que conecta cargos, templos, dioses y luga
res de culto, los cuatro rumbos y el centro." (p. 221) Se explora el 
simbolismo del concepto de la "casa" en relación con el modelo hui
chol del universo y con la geografía sagrada donde los lugares de culto 
---cerros, rocas, piedras, cuevas, ojos de agua, lagunas y mar- se con
sideran moradas de antepasados divinizados (p. 229). 

La descripción de las fiestas huicholas de Tuapurie constituye la 
parte central de la obra de N eurath. Ya hemos apuntado que un gran 
mérito de este libro consiste en la descripción detallada de primera 
mano, resultado de un prolongado trabajo etnográfico. Las descrip
ciones están escritas en un estilo fluido y evocativo. En mi opinión, 
una tarea fundamental del estudio de la ritualidad consiste en elabo
rar como primer paso este tipo de descripciones. Son la base para cual
quier análisis e interpretación posterior y para emprender estudios 
comparativos. Se trata de un aspecto muy logrado en este libro. Otro 
punto importante consiste en estudiar el ritual como ciclo anual basa
do en la agricultura del maíz. Se refiere a los ciclos de la agricultura 
del temporal que depende de la llegada de las lluvias. Mucho más se 
podría comentar sobre este aspecto, que constituye el núcleo más an
tiguo de la ritualidad indígena mesoamericana. No obstante la impor
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tancia del tema, apenas recientemente se le empieza a dedicar la aten
ción debida y se llevan a cabo investigaciones específicas sobre el ciclo 
anual de ritos agrícolas entre diferentes grupos étnicos (cfr. Florescano 
1998; Medina 2000; Broda y Good coords. s. f.). 

Mediante esta correlación con el ciclo solar, climático y de la reno
vación de la naturaleza se establece una gran metáfora del año, la mi
tología huichola se teje alrededor de estas correspondencias básicas. 

Neurath describe la fiesta del peyote, Hikuri Neixa, que marca la 
transición entre la estación seca y el advenimiento de la lluvia; corres
pondiente a mayo, es la fecha cuando los peyoteros regresan de su 
peregrinación al Cerro del Amanecer. La segunda fiesta es Namawita 
Neixa, fiesta de la siembra y de las diosas del maíz (correspondiente a 
fines de junio, fecha del solsticio de verano); y finalmente, la fiesta 
Tatei Neixa, de la presentación de los primeros frutos y la iniciación de 
los niños. Los niños en la cosmovisión huich ola como en la tradición 
de muchos otros pueblos mesoamericanos, se encuentran en una ínti
ma relación con el maíz, se puede afirmar: los niños son los elotes. 

Neurath narra evocativamente la ejecución de las danzas que son 
el elemento focal de las fiestas. Podríamos decir "danza equivale a fies
ta". El autor describe además los atuendos de los participantes, los 
innumerables detalles rituales, las ofrendas con su elaborada estética, 
los sacrificios de toro y de venado, y finalmente, las comidas comuni
tarias. Establece un vínculo entre los mitotes, los ritos agrícolas, la 
iniciación y el culto a los ancestros. Se pregunta: ¿ cómo se establece el 
vínculo entre la iniciación y la subsistencia, o sea, entre los ritos agríco
las y el culto a los ancestros? Neurath concluye, siguiendo a Bloch, 
que "la práctica ritual huichola siempre logra reproducir la idea de que 
los antepasados deificados, representados por los iniciados, son quie
nes facilitan la fertilidad ... Si queremos entender por qué la gente real
mente lo cree, la clave está en el análisis de la experiencia ritual: la 
communitas o 'intensidad' que tienen las fiestas de la Casa Grande, así 
como la búsqueda de visiones en el desierto de Wirikuta". (294) Se 
produce una inversión ideológica que hace aparecer a la autoridad tra
dicional, los iniciados, los ancianos y los ancestros como los responsa
bles del bienestar de la comunidad y del cumplimiento de los ciclos 
agrícolas y de la naturaleza. "Asi", concluye Neurath, " el ritual huichol 
es un poderoso mecanismo social que reproduce una cosmovisión an
cestral y un sistema de autoridad tradicional". (296) 

Sigo citando al autor cuando afirma que "se puede decir que el cos
mos, la Casa Grande wixarika, no es otra cosa que un ente vivo lleno de 
potencias, en el cual el agua, la sangre y la vida circulan desde un cen
tro -[identificado con el sol]- hacia la periferia (los lugares sagrados 
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del paisaje) y de regreso al centro". (329). Siguiendo a Mauss (1923-24) 
en el sentido de que, universalmente, el orden simbólico se fundamen
ta en la ley de la reciprocidad, Johannes Neurath afirma que en el caso 
huichol, la circulación de dones, de la cual se cree que mantiene vivo y 
funcionando al mundo, efectivamente produce comunidad y ha permi
tido la reproducción del grupo étnico a través de su historia. 

En este sentido resulta también sumamente interesante el análisis 
que Neurath presenta en el capítulo 11 acerca de "las fiestas de la ca
becera", el ciclo católico cuyos ritos principales se concentran en la 
Semana Santa. Para esta celebración llegan multitudes de huicholes y 
mestizos a la cabecera, Tuapurie - Santa Catarina Cuexcomatitán. Aun
que la Semana Santa está relacionada con un ciclo mítico diametral
mente opuesto a los rituales del tukiPa y del xiriki, -Cristo y los santos 
se vinculan conceptualmente más bien con el ganado, el dinero y el 
individualismo económico-, sin embargo, muchos elementos y cere
monias de la Semana Santa también muestran los rasgos distintivos 
de la ritualidad huichola. Ahí se puede afirmar que el cristianismo más 
bien fue incorporado a la cosmovisión huichola y no al revés. La 
reelaboración simbólica (cfr. Báez-Jorge 1998) que tuvo lugar, es de lo 
más llamativa y sugerente para el estudio de la religiosidad indígena 
después de la Conquista. 

Las descripciones de las fiestas huicholas que proporciona Neurath 
también son sugerentes para el estudio de la tradición mesoamericana 
prehispánica. Naturalmente, estas observaciones caen fuera del mar
co de este libro, porque no hubiera sido metodológicamente correcto 
incluir tales comparaciones en el volumen. Sin embargo, las excelentes 
descripciones permiten profundizar en la discusión de muchos rasgos 
de la cosmovisión, y sobre todo de la ritualidad prehispánicas, que es
tán ampliamente documentados en el caso mexica y en la descripción 
de las fiestas del calendario mexica. Estas semejanzas ya fueron notadas 
por K.Th. Preuss (1912, 1968-76) Y su maestro E. Seler (1902-23), y se 
puede decir, inclusive, que esta circunstancia determinó muchas de las 
interpretaciones sobre la religión mexica que elaboraron ambos investi
gadores, interpretaciones que posteriormente han tenido una profun
da influencia sobre los estudios del México prehispánico en general. 

Sin duda, se descubren muchas similitudes entre las fiestas huicho
las actuales y la tradición nahua prehispánica, sobre todo en lo que se 
refiere al simbolismo de los rumbos, la geografía sagrada, y los ritos 
del ciclo anual y agrícola. Sin embargo, los elementos no son idénticos 
sino que son como fugas musicales que se combinan de muchas ma
neras. El libro de Johannes Neurath resulta estimulante para profun
dizar mayormente en estos análisis. 
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Para concluir, retomo mis palabras iniciales para afirmar que este 
libro combina de manera interesante la etnología con la historia, ge
nera una rica discusión teórica y constituye una aportación erudita y 
creativa al estudio de las religiones indígenas de tradición mesoame
ricana, específicamente al estudio de la ritualidad huichola, y su ex
presión polifacética en el mundo de hoy. 

jOHANNA BRODA 
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Miguel León-Portilla es uno de los grandes historiadores mexicanos, 
maestro de generaciones por su saber, sabiduría y don expresivo es
crito y oral. Si bien su obra se ha centrado en la cultura náhuatl anti 
gua, ha desbordado hacia los demás grupos indios mexicanos tanto 
en el pasado como en el presente. La presentación de su nuevo libro, 
titulado Códices. Los antiguos libros del Nuevo Mundo, editado por la edi
torial Aguilar, con abundantes ilustraciones, como lo requiere un libro 
sobre códices, fue tal vez el evento principal en la Feria Internacional 
del Libro del Palacio de Minería, y adquirió especial significado en 
momentos en que la cultura prevaleciente cuestiona y limita la lectura 
y los libros. l Con múltiples referencias y argumentos Miguel León-Por
tilla destaca la importancia de los libros y la escritura pictográfica en 
la vida del México antiguo, y el alto aprecio que se les tenía a los li-

I Miguel León-Portilla, Códices. Los amiguos libros del Nuevo Mundo, México, Aguilar, 2003, 
335 pp. La presentación se llevó a cabo el domingo 2 de marLO de 2003, con la participa
ción de Miguel León-"ortilla, Pilar Máynez, Patrick Johansson y el autor de esta reseña. 




